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A lo largo de nuestra historia, la tradición discriminatoria hacia las mujeres 
ha sido sustentada no sólo en las costumbres sino en las leyes que legitiman 
la misma discriminación y maltrato. Tomando en cuenta esta realidad, hoy 
son numerosas las normas relativas y sus reformas, con el propósito de alcan-
zar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, las cuales están conteni-
das en la Constitución Mexicana, leyes secundarias, Códigos y Programas.

En la Constitución se logró agregar las palabras mujeres y hombres donde era 
necesario, ya que originalmente los derechos se concedían a “los ciudadanos”, 
con el argumento de que abarcaban a ambos, pero en la práctica eran sólo 
para ellos.

La reforma del 10 de junio de 2011 cambió el concepto de “Garantías Indivi-
duales” por el de “Derechos Humanos y sus Garantías” y también incluyó 
expresamente la discriminación por género. Además, con la modificación al 
artículo 133, se consagró el principio pro persona y gracias a él los tratados 
internacionales y los acuerdos de conferencias y convenciones internaciona-
les y regionales, tienen carácter obligatorio, cuando hay representación ofi-
cial del país y ésta da su voto aprobatorio. También se obliga a los países a 
adecuar sus leyes y ordenamientos para proteger los derechos de las personas 
establecidas en su territorio. Afortunadamente, lo aprobado en Asambleas y 
Convenciones Internacionales sobre el tema de las mujeres ha impulsado en 
nuestro país, la creación de políticas públicas para ayudar a lograr la necesa-
ria igualdad entre mujeres y hombres.

Esta publicación tiene el propósito de dar a conocer el acervo legislativo con 
que México cuenta, gracias al empeño de muchas mujeres de todos los par- 
tidos, que se esforzaron y lo siguen haciendo, para alcanzar la anhelada igual-
dad de las mujeres mexicanas.

• 11 •
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CÁPITULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
DE LA DESIGUALDAD ENTRE  

MUJERES Y HOMBRES
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Desde los inicios de la humanidad los seres humanos han avanzado y desa-
rrollado la idea central referente a lo masculino, haciendo que dicha concep-
ción floreciera de forma relevante frente a la concepción de lo femenino 
considerado como marginal o bien, como un elemento de menor relevancia 
para los aspectos sociales y los aportes que se puedan realizar.

Las mujeres han sido históricamente discriminadas en todos los factores de 
la vida cotidiana y especialmente en la política y en el ámbito jurídico. Esta 
determinación se sostuvo con el argumento de que las mujeres tanto por sus 
características biológicas y psicológicas, relacionadas con la menstruación, 
gestación, parto y lactancia, se encontraban estrechamente sujetas a las leyes 
de la naturaleza, en tanto que a los hombres se les concibió y vinculó con la 
creación, la cultura y las leyes del pensamiento.

La historia de la humanidad y todos los acontecimientos de sus primeras 
etapas, sus leyes y costumbres, surgieron y se desarrollaron bajo esa premisa 
de la superioridad de ellos y la inferioridad de ellas.

El Código de Hammurabi, rey de Babilonia de 1792 a 1750 a.C.,1 es el conjunto 
de leyes más antiguo que se conoce, fue grabado en doce bloques de basalto, 
se descubrió en Persia en 1901 y éste se encuentra en el Museo de Louvre, en 
París, Francia. Dentro del Código de Hammurabi se señala un castigo para 
cada transgresión, incluyendo la pena de muerte, la cual se aplicaría a las 
mujeres que le fueran infieles a sus maridos. Prescribe además una división 
sexual del trabajo y la asignación de roles rígidos para ellas; su artículo 141 
señala:2

 

1 S/A, Código de Hammurabi, Disponible [en línea]URL: http://www.historiaclasica.com/2007/05/
el-cdigo-de-hammurabi.html [Consultado 19 de abril de 2017]

2 Idem.
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Si la esposa de uno, que habita en la casa de ese hombre, quiere irse y si 
tiene el hábito de hacer locuras, divide y desorganiza la casa y ha des-
cuidado la atención de su marido, se le hará comparecer y si el marido 
dice que la repudia, la dejará ir y no le dará nada para el viaje.

Las normas discriminatorias hacia las mujeres han estado presentes no sólo 
en leyes tan remotas como el Código de Hammurabi, sino que se podría afir-
mar que desde que el mundo y las civilizaciones de éste se comenzaron a 
formar y consolidar como los grandes imperios, a las mujeres se les mantuvo 
alejadas de los aspectos más significativos de la época pues estuvieron some-
tidas al dominio de los varones.

Ahora bien, en lo que respecta a la era moderna, uno de los instrumentos 
fundamentales que servirían de inspiración y fuente para las declaraciones 
sobre Derechos Humanos y para el establecimiento de las garantías indivi-
duales es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (ddhc), 
la cual fue adoptada en Francia en 1789, en el artículo 1° establece que […] “los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones 
sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”.3 Todos los derechos de 
dicha declaración fueron reservados sólo para los varones y además, sólo 
ellos podían ser ciudadanos.

Olympe de Gouges intentó reivindicar la igualdad de derechos entre mujeres 
y hombres y publicó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de 
la Ciudadana, pero su propuesta no fue aceptada y ella fue guillotinada. Los 
frutos de la Revolución Francesa no fueron aplicados de manera igualitaria 
para hombres y mujeres.4

Por otra parte y para dar mayor sustento a lo anterior, a la mujer se le ha 
discriminado y se le ha dado un trato muy por debajo que a los hombres 
hasta en el actual Derecho Romano, que sin duda es uno de los grandes mo-
numentos legales que ha creado la humanidad y que inspiró en gran medida 
al Derecho occidental y que aunado a ello, institucionalizó la inferioridad de 
las mujeres. Este cuerpo normativo dividía a las personas en dos clases: Las 
que están bajo la autoridad de otras y las que no lo están. En la primera clasi-
ficación se encontraban los esclavos, los niños y las mujeres, y en la segunda 
quienes no dependían de nadie y eran exclusivamente los varones.5

La influencia del Derecho romano supuso un indudable avance del de-
recho de la época republicana. Ya no consistía en una cuestión tan vis-
ceral como la procreación y el honor, sino en un tema más material, de 

3 Federico Martin Maglio, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (ddhc), 
Disponible [en línea]URL: http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/
1789derechos.htm [Consultado 19 de abril de 2017]

4 Cfr. Idem.
5 José Vicente Cervantes, Elementos del Derecho Romano según el orden de las instituciones, 

Abogados de los tribunales, Madrid, 1932, p. 48.
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contenido fundamentalmente económico. Se trataba de decir si la mujer 
casada seguía perteneciendo a su familia de origen o pertenecía a la de 
su marido, pues el último caso de los bienes de la esposa serian poseídos 
por éste. En una primera etapa se consagró el llamado matrimonio cum 
mano, que ponía la persona y bienes de la esposa en el poder del marido 
que, teóricamente al menos podría incluso pedir la muere, la mujer era 
incapaz de contener obligaciones a consecuencia de su situación tan 
subordinada6.

La situación de las mujeres inmersas en la sociedad internacional tiene como 
base un avance frente a la discriminación prestada por las leyes y por tanto los 
hombres como ciudadanos universales que han gobernado en el mundo, han 
decidido siempre cuáles y cómo deben ser las actuaciones que la mujer pre-
sente al mundo, al tener esta situación la vida de las mujeres a nivel interna-
cional ha representado un quiebre para su desarrollo en totalidad, pues no 
cuentan con derechos que las protejan de manera perenne.

Solo así se explica que en los momentos históricos en que una mujer ha 
sido la cabeza visible de una nación entiéndase Cleopatra, Isabel la 
Catolica, María Tudor, Isabel I Inglaterra, Isabel II, Catalina la Grande, 
Indira Gandhi, Golda Mier, etcétera, no se haya aprovechado la ocasión 
para igualar los derechos de las mujeres 7.

En estricto sentido, se deja la libre oportunidad para que las mujeres como 
un grupo ampliamente importante para la sociedad internacional, tome el 
debido orden y haga valer sus derechos y oportunidades que en la actualidad 
con los derechos humanos ha podido mantener.

6 Luis Felipe Rangel Sánchez, El derecho civil, Universidad de Extremadura, España, 2010, p. 7.
7 Ibidem, p.4.





CÁPITULO II

SU MARGINACIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS
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En los primeros reglamentos de la corte española de 1810, las referencias a las 
mujeres fueron inexistentes. Los temas que les eran urgentes fueron: la abo-
lición del régimen señorial; la supresión de la inquisición, la libertad econó-
mica y la desamortización de los bienes de la Iglesia.8

Podría decirse que hoy en día no existen en España discriminaciones 
legales en los derechos de las mujeres, pero es incuestionable que sigue 
siendo discriminada a nivel social. Salvo contadas excepciones, el poder 
político y económico sigue estando en manos masculinas. La mujer ocupa 
menos del 20 % del total de los diputados y senadores. Lo mismo sucede 
con los altos cargo de la administración pública. No hace falta mucha 
agudeza intelectual para descubrir que en el mundo de la abogacía, los 
grandes despachos profesionales siguen en manos de los hombres. Son 
los hombres los que, salvo casos muy contados, maneja el dinero en este 
país. Y lo mismo hay que hablar del mundo de los sindicaos, de las 
grandes empresas y hasta de la ciencia, del cierto censo actual de cate-
dráticos de derecho civil, solo un 10% son mujeres.9

En el México de la etapa colonial, las leyes de Indias hicieron suya la forma-
ción jurídica occidental y se consideró a las mujeres como entes sometidos al 
poder del varón y por lo tanto, carentes de derechos.

Al llegar la independencia mexicana y a pesar de las inspiradoras ideas de 
igualdad, continuaron las diferencias entre hombres y mujeres en lo relativo 
a los derechos políticos. Si inicialmente no se introdujeron esos conceptos 
igualitarios en la Constitución independentista, difícilmente podrían estar en 
la mente de los posteriores legisladores, ni de la sociedad en general.

8 José Miguel de Mayoralgo, Ley desvinculadora de 1820 en Historia y Régimen Jurídico de 
Los Títulos Nobiliarios: Manual de Nobiliaria, Hidalguía, 2007, p. 28.

9 Luis Felipe Rangel Sánchez, Op. Cit., p. 4.
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El artículo 34 de la Constitución mexicana, desde 1857 se refiere al ciudadano 
como término genérico, porque la palabra ciudadano se afirmaba que abarca 
a las personas humanas de ambos sexos. Pero está claro, que en la intención 
de los forjadores de nuestra Ley Suprema, en lo que respecta a la ciudadanía, 
siguieron las costumbres de la época y no incluyeron a las mujeres en el de-
recho a votar y a ser electas.

No obstante esta omisión, las mujeres, en mayor o menor medida, han estado 
interesadas por participar en la vida de la Nación. No se puede desconocer su 
presencia y entrega en la gesta revolucionaria10 iniciada en 1910.

Establecida la paz, no faltaron acciones aisladas que intentaban precisar el 
artículo 34 de la Constitución de 1917, con el fin de que no se siguiera exclu-
yendo a las mujeres del ejercicio de sus derechos a votar y ser electas; como 
las realizadas en el Estado de Yucatán, que en 1920, lograron se reconociera 
a las mujeres el derecho al voto activo y pasivo. Animadas por ese triunfo 
hubo cambios en los Estados de Campeche y de Chiapas. En 1923, el gober-
nador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, también hizo posible la partici-
pación de las mujeres, como candidatas en los municipios de ese Estado. 

Esas concesiones eran la respuesta a las presiones que ejercían los grupos de 
mujeres, (Macías, 1982) como la Unión de Mujeres Americanas que organiza-
ron manifestaciones para solicitar al Congreso la reforma al artículo 34 que 
seguía vigente. También lo pedían las mujeres que habían apoyado la lucha 
cristera. En general no había voluntad política de abrirles ese campo. 

En el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas se organizaron las Ligas Fe-
meninas en las zonas rurales. Además se dio el conflicto por la confrontación 
entre las políticas públicas de izquierda que se querían implantar y el rechazo 
de parte de los católicos que se oponían a ellas. Para satisfacer las demandas 
de algunos grupos inconformes, en 1937, el Presidente envió al Congreso una 
iniciativa de reformas al artículo 34 constitucional el cual quedaría como si-
gue: “Son ciudadanos de la República, todos los hombres y mujeres que, te-
niendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: Haber 
cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y segundo, tener un modo 
honesto de vivir”.

Esta iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de  
los Estados. Estaba cumplido el requisito fundamental para su vigencia, sólo 
faltó que se hiciera el cómputo y la declaratoria prevista por el art. 135 Cons-
titucional; es decir, quedó congelada.

Algunos opinaron que la inactividad se debió a la opinión de los integrantes 
de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución, quienes en un 

10 Cfr. Ana Macías, Contra Viento y Marea”. El Movimiento Feminista en México. Colección de 
libros del Programa Universitario de Estudios de Género. PUEG, 1982, p. 44.
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oficio del 14 de octubre de 1937, manifestaron que dicha Confederación […] 
“no está de acuerdo en que se conceda el voto al elemento femenino, por 
considerar que la mujer mexicana en su mayoría, además de fanática-católica, 
no está preparada y al concederle el voto, vendría a ser instrumento ciego y 
ventajoso en manos del clero”.11

Posteriormente, el 4 de diciembre de 1946, el Ejecutivo envió iniciativa de 
reforma para adicionar el Art. 115 de la Constitución aprobando el voto de las 
mujeres en las elecciones municipales de todo el país. Su exposición de mo-
tivos decía:12

[…] esto permitirá ver, inicialmente, un resultado que podrá servir para 
que después, se atribuya a la mujer una más amplia y general capaci-
dad electoral, tanto en la esfera política de las Entidades Federativas, 
como en la correspondiente a la ciudadanía federal.

En los años cincuenta, ya no era posible sustraerse a la presión mundial que 
consideraba el voto como una reivindicación para las mujeres. El Presidente 
Ruiz Cortines envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Reforma Cons-
titucional, a fines de 1952, la cual fue aprobada y él mismo la promulgó el  
17 de octubre de 1953. Sin embargo, la tradición de sumisión de las mujeres 
al varón, no sería alterada. El Presidente Ruiz Cortines en la ceremonia de 
promulgación a la enmienda, las aleccionó en su discurso: “Aunque sean ciu-
dadanas, no deben olvidar su papel que es atender al hombre, tener virtudes 
morales y ser abnegadas”.13

El haber logrado el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, 
es un hecho que, en la actualidad, la mayoría de ellas no le da la importancia 
debida, ni consideran el valor que puede tener su voto para la solución de 
muchos de los problemas que las aquejan.

México no fue de los últimos países que otorgaron a las mujeres el derecho al 
sufragio en el Continente Americano, como se puede observar en la siguien-
te tabla.14

11 S/A, Derecho al voto para la mujer en México, Universidad de Guadalajara, Disponible [en 
línea]URL: http://www.udg.mx/es/efemerides/17-octubre-0 [consultado 19 de abril de 2017]

12 Diario Oficial, Decreto para el articulo 115, Disponible [en línea] URL: http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=4794121&fecha=03/02/1983 [consultado 19 de abril de 2017]

13 Martha Santillán, Discursos de redomesticación femenina durante los procesos moderniza-
dores en México, 1946-1958, Historia y Grafía, núm. 31, 2008, pp. 103-132.

14 Saúl Moisés Piña, La primera vez que votó la mujer en Sudamérica. Almanaque 2006 del 
Banco de Seguros del Estado, 2006, p. 146.
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Fechas en que las mujeres ejercieron su derecho  
a votar en los países del continente Americano

ARGENTINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951

BOLIVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938

BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932

CANADÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1917

COLOMBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957

COSTA RICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949

CUBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934

CHILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952

ECUADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929

EL SALVADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939

ESTADOS UNIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . 1920

GUATEMALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946

HAITÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950

HONDURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955

MEXICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947

PARAGUAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

PERÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955

PUERTO RICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929

REPÚBLICA DOMINICANA . . . . . . . . 1942

URUGUAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

VENEZUELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946

Fuente: Elaboración propia con datos de Saúl Moisés Piña, La primera vez 
que votó la mujer en Sudamérica. Almanaque 2006 del Banco de Seguros 
del Estado, 2006, p.p.146-188.

La desigualdad social

La desigualdad y los obstáculos para el desarrollo económico y profesional 
de las mujeres, no se deben sólo a la estructura económica, sino también, a  
la tradición social y a las limitaciones, que por generaciones se impusieron  
a las mujeres y a las niñas, por una sociedad desigual que las confinó sólo a 
las tareas de la procreación, de la educación de los hijos y a satisfacer las ne-
cesidades del hogar para toda la familia.

Como consecuencia de esa tradición, se determinó que las mujeres no debían 
perder tiempo en capacitarse para ejercer otra profesión ajena a las respon-
sabilidades del hogar y de la familia. Con escasas excepciones, las mujeres de 
la “clase alta,” podrían aprender a pintar, tocar el piano, bordar o declamar, 
pero en general el analfabetismo era muy numeroso y cuando las familias 
empezaron a tener más limitaciones económicas las promovieron a estudiar 
taquimecanografía o a seguir la carrera comercial.
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Según datos del censo de población y vivienda 2015 hay 5.4 millones de per-
sonas analfabetas y el 60% de ellas son mujeres y de ellas el 23% pertenece a 
grupos indígenas.15 Actualmente el 96.9% de las niñas ya cursan la educación 
primaria; la secundaria el 87.4% y la media superior el 68.8%, sin embargo, 
entre la juventud de 15 a 24 años no estudia el 76.7% de mujeres contra el 
23.5% de hombres. La razón que dan es por “dedicarse a las tareas del hogar”.16

Este atraso cultural de las mujeres ha sido el sustrato de la desigualdad y ac-
tualmente sigue siéndolo, especialmente en las zonas rurales y en las urbanas 
marginadas. En la medida en que las mujeres accedan a la educación media 
y superior les será más fácil desempeñarse en todos los ámbitos, en igualdad 
de condiciones con los varones.

Cuando nos referimos a la inclusión de las mujeres en los cargos públicos, los 
varones se oponen diciendo que “no están preparadas”. Afortunadamente, en 
las universidades cada día aumenta el número de mujeres que terminan una 
carrera, y ya habría suficientes mujeres para las candidaturas, pero proporcio-
nalmente son más las que no han tenido acceso a la educación. El analfabetis-
mo es mayor entre las mujeres y el porcentaje de las que acceden a la educación 
media es muy bajo, en muchos casos por la pobreza en que viven, especialmen-
te en el campo y en las zonas indígenas, y también por no haber escuelas 
cerca de donde viven.17

Quien es mujer, indígena y pobre, está condenada a padecer la mayor 
desigualdad y marginación; en tanto esto no se corrija, la desigualdad 
seguirá existiendo y la mayor marginación pesará en mayor medi- 
da sobre ellas. Hay que tomar en cuenta que una mujer con estudios 
tendrá una familia más preparada y cada uno de sus miembros alcan-
zará mayores niveles de desarrollo. En el aspecto de salud se ha demos-
trado que entre las madres que han cursado la secundaria, la tasa de 
mortalidad infantil es menor, que entre las que sólo cursaron la prima-
ria18. (salmerón c. y porras d., 2010) 

La medición mundial de brechas de género permite evaluar y comparar la 
realidad de las mujeres mexicanas respecto a otras naciones. El Reporte Mun-
dial de Brechas de Género 2015 señala que se han incorporado al trabajo glo-
bal, de 2006 a la fecha, 250 millones de mujeres, pero ganan lo que ganaban 
los varones hace una década. La brecha de género global en salud, educación 
y oportunidades políticas alcanzó el 4% en los últimos diez años y la brecha 
económica sólo alcanzó 3%. Se requerirán 118 años para cerrar la brecha por 

15 José Narro Robles et. al., Analfabetismo en México: una deuda social, Realidad, datos y es-
pacio, Revista internacional de estadista y geografía, Vol. 3, sept-dic 2012, p.4.

16 Ibidem, p. 6.
17 Idem.
18 Salmerón et. al., “La Educación Indígena, fundamentos teóricos y propuestas de políticas 

públicas” en Los Grandes Problemas Nacionales de México” Vol.7 Educación. El Colegio de 
México, México, 2010, p. 35.
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completo. 19 México ocupa el lugar 71 en cuanto al avance en las brechas de 
género; subió nueve lugares con relación al año anterior. En Latinoamérica el 
país mejor posicionado es Nicaragua en el lugar 12. México está por encima 
de Chile y debajo de Guyana.20

La lucha por la igualdad

Además de la dominación hacia las mujeres, la esclavitud asoló a buena parte 
de la humanidad por largos períodos de la historia. Los esclavistas tardaron 
varios siglos en comprender que todos los seres humanos nacen libres e igua-
les, sin importar la raza ni el color de la piel, y este convencimiento se hizo 
realidad sólo después de sangrientas luchas que dejaron gran dolor, sufri-
miento y muerte, pero finalmente la esclavitud fue abolida y esto sucedió 
cuando los esclavos tomaron conciencia de su valor como personas y se rebe-
laron apoyados por el impulso generoso de sus líderes.

La niñez tuvo también, y tiene todavía, una carga de dominación por su in-
completo desarrollo y la imposibilidad de defenderse; sin embargo, gracias a 
la intervención de las Naciones Unidas en el tema del maltrato a niñas y ni-
ños, se empezó a crear conciencia entre los adultos, de los cambios necesarios 
para evitarlo. Se prohibió el sometimiento a trabajos dañinos para su edad y 
sobre todo, se incluyó el derecho que tienen a la educación, a la alimentación 
adecuada, al esparcimiento y a la salud. Estos derechos fueron plasmados en 
la “Declaración Universal de los Derechos de los Niños” que todos los países 
del mundo han suscrito. Aunque en la práctica no todos la cumplen sin em-
bargo, la convicción y obligación del cuidado y respeto a la niñez, teóricamen-
te, nadie la discute.

En el caso de las niñas, pasó algo similar con el concepto de ciudadano, que 
se pensó que el respeto a los derechos de los niños se dirigía sólo a los varo- 
nes y que las niñas no estaban incluidas. Por esta falsa idea, todavía en mu-
chas regiones, especialmente rurales e indígenas, se les siguen imponiendo 
cargas y tareas superiores a sus fuerzas y se les puede vender como a los 
animales. Esto ha empezado a cambiar y para ello ha sido de gran ayuda el 
mencionar en las leyes y reglamentos, la precisión de “las niñas y los niños”.

De las personas que dependían del varón se fueron liberando los esclavos y 
los niños, pero respecto a la liberación de las mujeres y niñas, los avances 
hasta nuestros días, no son satisfactorios.

19 imco staff, Informe Global de las brechas de género 2015, Disponible [en línea] URL: http://
imco.org.mx/blog/?s=informe+global+de+brechas+de+genero+2015 [consultado 19 de abril 
de 2017] 

20 Idem.
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La liberación de las mujeres

Los efectos de la revolución industrial separaron el trabajo doméstico del 
realizado en el mercado laboral, lo cual incrementó la separación de los espa-
cios del hombre y la mujer y ellas se hicieron más dependientes de ellos en lo 
económico.

Cuando las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas, en el siglo xix, se les 
asignó menor salario que a los hombres. El inglés Nassau Senior consideraba 
que su trabajo era más fácil que otros y que además, el salario de los hombres 
debía ser mayor ya que ellos tendrían que sostener a la esposa y a los hijos.21

En Francia, Nicolás Condorcet (1790), defensor de múltiples causas liberales, 
adoptó una posición activa en la lucha por la igualdad de las mujeres; compa-
raba a las de su época con los esclavos y publicó un artículo sobre el derecho 
de las mujeres a la ciudadanía.22 En Estados Unidos, John Stuart Mill en 1869, 
escribió “La Esclavitud Femenina”. Apoyó la lucha por los derechos femeni-
nos y pedía iguales derechos para hombres y mujeres dentro y fuera del 
matrimonio; lo llamaron el Filósofo Feminista.23

Las mujeres participaron en los grandes acontecimientos históricos de los 
últimos siglos, en el Renacimiento, la Revolución Francesa y las Revoluciones 
Socialistas, pero lo hicieron en forma subordinada. Fue hasta la mitad del 
siglo xix cuando comienza una lucha colectiva y ordenada y es a partir del su-
fragio cuando reivindican su autonomía; el feminismo al igual que otros 
movimientos, ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica.

Desde finales del siglo xx la lucha por la igualdad de las mujeres llevó a desa-
rrollar investigaciones dirigidas a encontrar la esencia de lo femenino. La 
corriente que se oponía a la igualdad, aseguraba que las mujeres nacían ya 
“configuradas” con esa esencia para ser tiernas, dulces, serviciales, abnegadas 
generosas y sumisas, cualidades inherentes a la maternidad.

Graciela Hierro en su obra “De la educación a la domesticación de las mexica-
nas”, señala que “se deberán destruir los mitos sobre la innata condición feme-
nina, los cuales son obsoletos y producen sufrimiento y pérdida.” Afirma que 
“se deben destruir esos mitos con una educación que las haga conscientes 

21 Juan Carlos Rodriguez Caballero, La economía laboral en el período clásico de la historia 
del pensamiento económico, Tesis doctoral, Valladolid, España, 2003, p 55.

22 S/A, Estudio Preliminar de Antonio Torres del Moral de la edición del libro de Condorcet 
Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano del Centro de estudios 
políticos y constitucionales, p. XV. Madrid, 2004, p. 234.

23 Juan Carlos Rodriguez Caballero, Op. Cit. p. 67.
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de que además de ser maternales, han de desarrollar todas las capacidades, 
intereses y aptitudes humanas”.24

La afirmación de que no existe tal esencia femenina también podría confir-
marse con la observación de lo que en una cultura se considera como tal, en 
otras no se toma en cuenta, o forma parte de las características de la mascu-
linidad. Al no existir “las esencias de lo femenino”, podría admitirse que lo 
que existe son encarnaciones concretas de la feminidad. El conductismo 
vendría a decirnos que la mayoría de esos comportamientos se debe a con-
ductas aprendidas de generación en generación.

De las diversas investigaciones surge el concepto de género con el cual se 
intentará explicar cómo se leen cultural y socialmente las diferencias 
biológicas sexuales; y las aplicaciones y tareas concretas que la sociedad les 
ha asignado en la práctica, a los hombres y a las mujeres, por lo que el con-
cepto de género se utilizará para referirse a lo que no es esencial, pero que la 
sociedad les ha atribuido como roles propios a las mujeres, también muestran 
que esta asignación y lectura no es inocua pues ha implicado siempre un 
marco de dominación que señala lugares sociales, identidades y cánones de 
comportamiento, a partir de la asunción de una etiqueta en esa distribución, 
por lo que la relación entre mujeres y hombres no sólo se asume como una 
relación entre personas con diferentes características físicas, sino que respon-
de a códigos referenciales, diferenciados por el género y que implica también 
el ejercicio de un poder y a partir del cual se construyen normas, reglas, 
discursos, prácticas, valores, roles y estereotipos para mujeres y hombres, las 
cuales, respecto a las mujeres, se manifiestan como violencia, discriminación 
y trato inequitativo hacia ellas.

El concepto de género es útil para explicar cómo las diferencias sexuales han 
sido usadas para determinar la inferioridad de las mujeres y establecer pautas 
de comportamiento social que justifican y promueven la desigualdad entre 
las personas por su sexo.

El origen de la discriminación hacia las mujeres puede ubicarse dentro del 
sistema de género, a partir del establecimiento de las demandas de los roles 
que la sociedad les ha asignado a las mujeres y a los hombres. Martha Lamas 
ha mencionado al respecto 25

[…] los sistemas de género, sin importar su periodo histórico, son sistemas 
binarios que oponen el hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, 
y esto, por lo general, no se da en un plan de igualdad sino en un orden 
jerárquico.

24 Graciela Hierro, De la domesticación a la educación de las Mexicanas, Ed. Torres Asociados, 
2ª.ed., México, 1990, p 52.

25 Martha Lamas, El Género, la Construcción Cultural de la Diferencia, en” Programa Univer-
sitario de Estudios de Género”, unam. Ed. Porrúa, México, 2000, p. 6.
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La subordinación de las mujeres al poder masculino forma parte de su iden-
tidad y de su ubicación en la sociedad, lo cual determina la necesidad de re-
formular los referentes de género, es decir de lo enseñado y lo aprendido, en 
la reivindicación de los derechos de las mujeres, a fin de separar lo que  
es esencial y lo que ha sido añadido por la sociedad según las diferentes 
culturas y las etapas del desarrollo social. Identificar y eliminar las disposi-
ciones discriminatorias en las leyes es también una aportación muy útil para 
alcanzar la igualdad.





CÁPITULO III

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES  
EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

• 27 •

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las leyes son un reflejo de las prácticas sociales arraigadas pero también 
pueden responder a las aspiraciones de la sociedad. Nuestra Constitución 
confirma lo anterior al establecer leyes basadas en las costumbres, las cuales 
posteriormente se han adicionado o eliminado con las reformas de lo que la 
sociedad demanda, como sucedió con el tema relativo a la igualdad entre 
mujeres y hombres para el ejercicio de los derechos políticos, la cual se logró 
gracias al empeño de los grupos de mujeres organizadas que insistieron has-
ta alcanzar su objetivo. 

El 4 de diciembre de 1946 el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una 
iniciativa de ley para adicionar al artículo 115 constitucional el reconocimien-
to del derecho de voto a las mujeres, en todas las elecciones municipales, la 
cual, cubiertos todos los requisitos legales, fue promulgada el 12 de febrero 
de 1947.

Fue hasta el 9 de diciembre de 1952 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines 
envió al Congreso la Iniciativa de reformas al artículo 34 la cual finalmente 
se promulgó el 6 de octubre de 1953 sosteniendo que […] “son ciudadanos de 
la República los varones y las mujeres, que teniendo la calidad de mexicanos 
[…]”26 etc. Se requirieron 36 años para modificar ese artículo con lo cual se 
logró reformar la Constitución de 1917 para que las mujeres fueran reconoci-
das como ciudadanas con plenos derechos.

Los movimientos de mujeres siguieron insistiendo en las demandas de su 
igualdad jurídica y la respuesta se dio en 1974 con la reforma al artículo 4° de 
la Constitución al señalar que “El varón y la mujer son iguales ante la ley y 
además, en su segundo párrafo se añadió: “Toda persona tiene derecho a re-

26 Cfr. Martha Santillán, Op. Cit., p. 129.
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solver, de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espa-
ciamiento de sus hijos.”27

Otra reforma importante en el artículo primero de la Constitución Mexicana, 
en el quinto párrafo, donde señala las prohibiciones de discriminación, a las 
cuales se les adicionó “por motivo de género”. 

El Instituto Nacional de las Mujeres

Para responder a las múltiples demandas de las mujeres de los partidos polí-
ticos, que después de la celebración de la iv Conferencia Mundial de Mujeres, 
celebrada en Beijing China, en 1995, insistían en aplicar las acciones y pro-
gramas aprobados en esa Conferencia, dirigidos a abatir la discriminación 
femenina, se creó, dentro de la Secretaría de Gobernación, la Comisión de la 
Mujer, la cual estaba formada por las representantes de las diputaciones de 
todos los partidos y de las Organizaciones de la Sociedad. 

De esta Comisión surgió posteriormente la propuesta de la creación de un 
Instituto Nacional de las Mujeres inmujeres, como un organismo público, 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurí-
dica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Inicialmente la 
propuesta fue rechazada por el Ejecutivo, y fue hasta el año 2000, al darse  
la alternancia democrática que la iniciativa fue presentada en la Cámara de 
Diputados y aprobada por todos los partidos políticos y fue el primer proyec-
to de ley ratificado por el presidente Vicente Fox, el 12 de enero de 2001. 
Promovidos después por el Instituto Nacional, se crearon en todas las Enti-
dades de la República, con los mismos propósitos, los Institutos Estatales de 
la Mujer.

Sus principales objetivos son:28

•	 Promover y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como 
garantizar que se respeten los derechos de las mujeres y su participa-
ción equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

•	 Promover y proporcionar servicios de alfabetización y de educación 
primaria y secundaria a las mujeres de toda la República Mexicana, a 
través de los Institutos Estatales y Municipales de la Mujer.

27 Cfr. Documentación Legislativa, Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y sus 
reformas, Disponible [en línea]URL: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/doclegis/
cuad_cons_mar13.pdf [consultado 19 de abril de 2017]

28 inmujeres, Qué es el inmujeres, Disponible [en línea]URL: http://www.inea.gob.mx/index.
php/alianzas/inmujeres.html [consultado 19 de abril de 2017]
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Los Derechos Humanos de las Mujeres

En la reforma del 10 de junio de 2011, en el artículo 1° de la Constitución 
Mexicana se cambió el concepto de Garantías Individuales, para adecuarlo a la 
nueva realidad, con un lenguaje jurídico más contemporáneo, el de Derechos 
Humanos y se consideró además, el principio pro persona, en la resolución de 
conflictos sobre esta materia. La reforma también incluyó la prohibición ex-
presa de la discriminación por género.29

Se entiende por Derechos Humanos:

[…] todos aquellos derechos subjetivos, que corresponden universalmente 
a los seres humanos, en cuanto que todos son personas con capacidad 
de obrar, y en ese sentido, se entenderá como derecho subjetivo a cual-
quier expectativa, positiva o negativa, adscrita a un sujeto por una nor-
ma jurídica.30

Con el fin de dar cabal cumplimiento a la reforma del artículo cuarto Consti-
tucional, relativo a la igualdad entre mujeres y hombres, se crearon cuatro 
nuevas leyes específicas sobre esta materia: Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de la 
Trata de Personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos 
delitos. Además se formuló y aprobó el Sistema Nacional para la Igualdad 
entre mujeres y hombres.

LEYES ESPECÍFICAS 

1. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Esta Ley fue publicada el 11 de junio de 2003 y tiene por objeto prevenir 
y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona en los términos del Artículo 1o. de la Constitución, 
así como promover la igualdad de oportunidades y de trato para las 
mujeres. Asimismo, a través de dicho sustento legal el Estado se com-
promete a proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto de 
discriminación. El origen de esta ley se remonta al movimiento antidis-
criminatorio y a favor de la igualdad que se formó en 2001, es decir, la 
Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación integrada

29 Cfr. José Antonio García Becerra, Teoría de los Derechos Humanos, México, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 1991, pp. 25 y 34.

30 Ibidem, p 35.
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por 160 comisionados, quienes elaboraron un diagnóstico en esta mate-
ria, así como un anteproyecto de ley.31

Ha sido reformada en seis ocasiones; la última del 20 de marzo de 2014, 
fue muy amplia, reformó los artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 16. Derogó los 
Artículos del 10 al 15 y adicionó el capítulo IV con el concepto de accio-
nes afirmativas y las medidas de nivelación y de inclusión para lograr 
la igualdad de las mujeres. 

En marzo de 2014, el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. El texto completo de la ley refor-
mada y vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación.32

En materia civil, considera como conductas discriminatorias las si-
guientes: 33

•	 Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos 
o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espacia-
miento de los hijos e hijas.

•	 Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo.

•	 Impedir la libre elección de cónyuge o pareja.

•	 Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento 
y desarrollo integral, especialmente de las niñas y los niños con base 
al interés superior de la niñez.

•	 Realizar o promover violencias física, sexual o psicológica, patrimo-
nial, o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, 
forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su pre-
ferencia sexual o por cualquier otro motivo de discriminación.

2. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Tiene por 
objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva 

31 Cfr. Conapred, Ley federal en contra de la discriminación, Disponible [en línea]URL: http://
www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=23&id_opcion=20&op=20 [consul-
tado 19 de abril de 2017] 

32 Idem.
33 Idem.
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en los ámbitos público y privado; promover el empoderamiento de las 
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.34

En su artículo 17 establece los lineamientos que deberá considerar el 
Ejecutivo Federal para desarrollar la Política Nacional en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres y en su fracción viii señala el estable-
cimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y 
la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.35

La fracción x señala respecto al sistema educativo la inclusión entre sus 
fines, de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la 
igualdad entre mujeres y hombres, así como el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad dentro de los principios democráticos, de convivencia, 
así como la inclusión dentro de los principios de calidad, de la elimina-
ción de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres.

En la fracción xi señala incluir en la formulación, desarrollo y evalua-
ción de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos 
para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de 
salud.

La Ley ha tenido siete reformas, la primera en junio 16 de 2011 y la últi-
ma el 24 de marzo de 2016. Las reformas tuvieron como propósitos, 
entre otros, incorporar el concepto de acciones afirmativas, reforzar, 
precisar y ampliar conceptos como Igualdad Sustantiva, Transversali-
dad, Perspectiva de Género; eliminar la utilización de lenguaje sexista 
en el ámbito administrativo y los estereotipos establecidos en la publi-
cidad y en el sistema educativo. Incorpora además la asignación de 
partidas en los presupuestos locales, para acciones que favorezcan la 
igualdad entre mujeres y hombres.36

Esta Ley y sus reformas han empezado a rendir frutos. En el ámbito 
educativo se ha incluido el tema de la igualdad en los libros de texto  
de educación básica y en los cursos de capacitación de los maestros. En 
el área de salud se han aumentado equipos como los mastógrafos para 
detectar el cáncer de mama y programas específicos para prevenir y 
atender la salud de las mujeres en varios hospitales y clínicas.

34 Cfr. JustiaMéxico, Ley Federal para la igualdad entre hombres y mujeres, Disponible [en lí-
nea]URL: http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-para-la-igualdad-entre-hom-
bres-y-mujeres/titulo-i/capitulo-primero/ [consultado el 19 de abril de 2017]

35 Idem.
36 Idem.
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3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el primero 
de febrero de 2007 ha sido reformada en 8 ocasiones. Su propósito es 
establecer un marco para coordinar acciones entre los tres niveles de la 
administración pública, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar  
la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los prin-
cipios de igualdad y no discriminación. En su artículo seis señalan seis 
tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, 
cualquier otra forma que causeo provoque lesiones o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Los artículos del 7 al 20 se refieren a las modalidades de la violencia y  
a los ámbitos donde se genera los cuales son: familiar, laboral, docente, 
en la comunidad y en las instituciones.

El Capítulo v del Título ii se refiere a la violencia feminicida; define la 
Alerta de Género, su objeto y aplicaciones, así como las ‘Ordenes de 
Protección. En el Título iii se establece el Sistema Nacional para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; el 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y la Distribución de Competencias de las 
Secretarías, Dependencias y de los Municipios.

Actualmente todas las entidades federativas tienen su Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la mayoría ya cuenta con su 
Reglamento y se han generado una serie de programas como se mencio-
nara a continuación.

Programas establecidos: para un mejor resultado de la aplicación de 
las leyes, que pretenden lograr la igualdad entre mujeres y hombres, se 
crearon cuatro programas a saber: 37

1. Sistema Nacional para la Igualdad

Este sistema tiene por objeto contribuir, coadyuvar e instrumentar 
las estrategias para la aplicación de la política pública de igualdad 
entre mujeres y hombres. Está presidido por el Instituto Nacional de las 
Mujeres y lo conforman las representaciones de la Presidencia de la 
República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las Comi-
siones de Equidad de Género y de Igualdad del Congreso de la Unión, 
del Instituto Nacional Electoral y de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos. Su objetivo es transversalizar e institucionalizar, 

37 Gobierno de la República, Ley General de acceso de las mujeres a una vida digna, Disponi-
ble [en línea]URL; https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-
mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf [consultado 19 de abril de 2017]
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en toda la Nación, la perspectiva de género para alcanzar la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Su coordinación se realiza a través de la Junta de Gobierno del inmu-
jeres y su organización y funcionamiento se rige por sus propias 
reglas, aprobadas por la propia Junta de Gobierno y publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, el 6 de diciembre de 2012. El Sistema 
de Igualdad deberá instalarse en todas las Entidades Federativas y en 
los Municipios. 

2. Fortalecimiento a la transversalidad

Con el fin de fortalecer el cumplimiento del marco normativo que 
garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, México cuenta con un 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de diciembre de 2015. En él se establecen las acciones que tienen 
como fin promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igual-
dad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y la parti-
cipación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultu-
ral del país.

3. Presupuestos Etiquetados

Con el sustento legal de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria, en la que se dispone que la administración de los 
recursos públicos se realice sobre la base del criterio, entre otros, de 
equidad de género (Artículo 1o.), se incorporaron en el Decreto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal (2016). 
Art. 3, Frac. xvi.

El programa consiste en lograr que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación que apruebe la Cámara de Diputados, se señalen parti-
das para programas específicos, en beneficio de mujeres y niñas, las 
cuales se denominan “Gasto Etiquetado para Mujeres”.

4. Indicadores de Género

El programa se estableció para revertir la práctica de presentar los 
datos estadísticos globalmente, refiriéndose a ciudadanos en general, 
sin especificar si son hombres o mujeres. Este programa consiste en 
el mandato que se dio al inegi para que en los distintos estudios  
que elabore, genere indicadores por sexo, con el fin de obtener datos 
desagregados, que permitan visibilizar las desigualdades entre muje-
res y hombres. A partir de la información obtenida, se podrán formu-
lar las políticas públicas que respondan a las necesidades específicas. 
Un ejemplo se dio cuando se descubrió que el mayor número de 
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menores sin cursar la primaria eran niñas y para apoyarlas se desti-
naron becas especiales para ellas.

CÓDIGOS

1. Código Civil Federal

En el Código Civil Federal se realizaron las adecuaciones necesarias 
para homologarlos con lo que disponen las reformas Constitucionales y 
las nuevas leyes específicas. Estas adecuaciones reportan cambios que 
serán muy útiles como medidas preventivas y que harán más justa la 
resolución de conflictos familiares en los que las mujeres habían sido 
perdedoras.

Este código al mismo tiempo cubre elementos importantes para los de-
rechos de las mujeres pues:38

•	 Reconoce por igual la capacidad jurídica de mujeres y de hombres.

•	 Establece los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio y el 
concubinato.

•	 En su Art. 162, primer párrafo, señala que “toda persona tiene dere-
cho a decidir, de manera libre, informada y responsable, sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos.

•	 Reconoce la igualdad de derechos y obligaciones en el matrimonio, 
para los cónyuges, independientemente de su aportación económica 
al sostenimiento del hogar.

•	 Considera como una causal de divorcio las conductas de violencia 
familiar, cometida por uno de los cónyuges contra otro, o hacia los 
hijos de ambos o de alguno de ellos

•	 Reconoce que todos los integrantes de la familia tienen derecho a que 
los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica.

•	 Obliga a los integrantes de la familia a evitar conductas que generen 
violencia.

2. Códigos Civiles de las Entidades Federativas

Sobre los avances de la Legislación Federal y de los Códigos Civiles de 
las Entidades Federativas, el Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género de la H. Cámara de Diputados hicieron 
revisión de los 32 Códigos Civiles de las Entidades Federativas desde 

38 Cámara de Diputados, Código Civil Federal, Disponible [en línea]URL: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf [consultado 19 de abril de 2017]
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una perspectiva de género esto a fin de detectar en ellos los preceptos 
discriminatorios que contravienen el principio de igualdad.39

Esta revisión se llevó a cabo sobre siete puntos a saber:40

1. Consentimiento expreso para contraer matrimonio.

2. Igualdad de derechos y obligaciones de mujeres y hombres durante 
el matrimonio.

3. Igualdad de derechos y obligaciones de las mujeres y hombres en el 
divorcio.

4. Reconocimiento del derecho de los cónyuges para decidir, libre y 
responsablemente el número de hijos.

5. Gastos de embarazo y parto dentro de los conceptos que integran los 
alimentos.

6. Condicionantes a las mujeres para que puedan contraer nuevo matri-
monio.

7. El rapto como causal de impedimento para contraer matrimonio.

Por otra parte y para aportar mayor consistencia en esta investigación 
los resultados que de esa revisión fueron arrojados los podemos ver de 
la siguiente manera, es decir: se obtuvieron los siguientes resultados 
en 7 puntos:41

1. Consentimiento expreso para contraer matrimonio el cual en 19 En-
tidades Federativas no es contemplado únicamente se considera en 
las siguientes 13 que son: Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Hidal-
go, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

2. Igualdad de derechos y obligaciones de mujeres y hombres durante 
el matrimonio. Este punto es contemplado en las 32 Entidades Fede-
rativas.

3. Igualdad de derechos y obligaciones de las mujeres y hombres en el 
divorcio. Sólo lo contemplan cuatro Entidades: Puebla, Querétaro, 
Veracruz y Zacatecas.

4. Reconocimiento del derecho de los cónyuges para decidir libre y res-
ponsablemente el número de hijos. Esto es tomando en cuenta sola-
mente en 30 Entidades. Sólo lo omiten Guanajuato y Oaxaca.

39 Cámara de Diputados, Código Civil de Entidad Federativa, Disponible [en línea]URL: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf [consultado 19 de abril de 2017]

40 Idem.
41 Idem.
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5. Gastos de embarazo y parto dentro de los conceptos que integran los 
alimentos. Lo contemplan 14 Entidades a saber: Colima, Chiapas, 
Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Yu-
catán, Los 18 restantes no lo contemplan.

6. Condicionantes a las mujeres para que puedan contraer nuevo matri-
monio. Lo contemplan 17 Entidades, las que no lo tienen son 15: Chia-
pas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, y Yucatán.

7. El rapto como causal de impedimento para contraer matrimonio. Sí 
lo contemplan 19 Entidades, las 13 que no lo hacen son: Aguascalien-
tes, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

Del análisis de los Códigos Civiles de las Entidades federativas se des-
prende la necesidad de eliminar las incongruencias en los marcos jurí-
dicos, los cuales habrán de ser actualizados por cada Entidad Federativa 
a fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres.

La armonización legislativa de los Códigos civiles locales, para hacerlos 
congruentes con las reformas Constitucionales, deberían lograr la des-
articulación de las desigualdades expresadas tradicionalmente en ellos, 
con el fin de convertirse en herramientas capaces de generar una cultu-
ra igualitaria y llegar a eliminar y erradicar, todo tipo de jerarquización 
por razones de sexo.

3. Legislación en materia penal

La referencia al principio de igualdad en su aspecto procesal ya aparece 
en la Constitución de Cádiz de 1812; indicaba que “En los negocios civi-
les y criminales no habría más que un solo fuero para toda clase de 
personas”.42

En México, pasada la Revolución, los movimientos de mujeres se orga-
nizaron para lograr el reconocimiento de sus derechos; al principio se 
insistía en los derechos políticos y posteriormente se exigió la igualdad 
jurídica y particularmente el reconocimiento de que la violencia contra 
las mujeres no es un problema privado exclusivo de ellas, sino que debía 
ser abordado como cuestión pública en la materia penal.

El Estado Mexicano dio respuesta a sus demandas y en 1974 se reformó 
el artículo 4o. de la Constitución que dispone: “El varón y la mujer son 

42 Alberto Palomar, El principio de igualdad y la interdicción en el tratamiento del género en 
el ordenamiento español, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 28.
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iguales ante la ley”. Esta reforma significó el punto de partida en el re-
conocimiento de la igualdad jurídica de las mujeres.

Para identificar a las entidades federativas que vulneran los derechos 
humanos de las mujeres en su legislación penal y en los preceptos que 
no sancionan adecuadamente los delitos cometidos contra las mujeres, 
se ha tomado como referencia los estudios “Delitos contra las mujeres y 
Análisis de la clasificación de delitos” publicado por el inegi en 2007  
y actualizado en 2011.43

La metodología consistió en la revisión y análisis del Código Penal Fe-
deral y de los 32 Códigos de las Entidades Federativas para identificar 
preceptos discriminatorios en once temas, con el fin de detectar los 
delitos y penas que presenten sesgo de género. Los tipos penales discri-
minatorios identificados en la legislación penal federal y en los Códigos 
de las Entidades Federativas son44: abuso sexual, acoso sexual, adulte-
rio, estupro, feminicidio, hostigamiento sexual, incesto, violación, vio-
lencia familiar y aborto. El Código Penal Federal contempla sobre ellos: 
La definición del delito, las penas establecidas, los agravantes y los 
atenuantes, además de otras categorías que permitan identificar si son 
violatorios de los derechos humanos de las mujeres a continuación se 
dará un esbozo de lo que es cada uno de los delitos anteriormente men-
cionados.

a )  Abuso sexual

El Código Penal Federal incluye en el título decimoquinto “Delitos 
contra la Liberad y el Normal Desarrollo Psicosexual”, en el Capítulo 
I, el abuso sexual, mismo que señala en el Artículo 260 en qué con-
siste y quién comete este delito.

A quien cometa este delito se le impondrá una sanción de seis a 
diez años de prisión y hasta doscientos días de multa. Si se hicie-
ra uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en 
una mitad más, en su mínimo y máximo 45.

Este delito está tipificado en los códigos penales de las 32 entidades 
federativas. A pesar de la inclusión del delito de abuso sexual en la 
legislación penal de todo el país, no existe una categorización homo-
génea, ya que no en todos los estados se denomina de la misma forma.

43 inegi, Delitos contra las mujeres, Disponible [en línea] URL: http://www.ncdsv.org/images/
INEG_DelitosContraLasMujeres_2011.pdf [consultado 20 de abril de 2017]

44 Ibidem, p. 75.
45 Secretaría de Gobernación, Delitos contra la Dignidad de las Personas, Disponible [en línea]

URL: http://www.dof.gob.mx/avisos/2177/SG_140612_02/SG_140612_02.htm [consultado 20 
de abril de 2017]
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b )  El Hostigamiento y el Acoso sexual.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, identifica dentro de los ámbitos educativo y laboral, un tipo de 
violencia sexual muy específico, de la cual son objeto, en su mayoría, 
las mujeres. Se trata del hostigamiento y el acoso sexual. El artículo 13 
de esta Ley los define así:

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación 
de subordinación de la victima frente al agresor en los ambientes 
laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas, o 
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva 46. 

Como definición de acoso sexual se tiene lo siguiente:

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no 
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 47

El Código Penal Federal no contiene la tipificación del acoso sexual, 
sólo lo incluyen los Códigos de las Entidades de Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y el 
Distrito Federal. En Sinaloa se tipifica como hostigamiento sexual.

Respecto a la penalidad hay muchas discrepancias y se castiga con 
penas muy bajas, tres meses de prisión, o como en el caso de Puebla, 
con multas de 50 a 300 días de salario mínimo. 

c )  Adulterio

El delito de adulterio fue derogado del Código Penal Federal del 8 de 
junio de 2011. Originalmente estaba incluido en el apartado “Delitos 
contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”. Actualmente 
sólo está tipificado en los códigos de Durango, Jalisco y San Luis 
Potosí. 

Respecto a la penalidad hay visibles discrepancias. En Jalisco la pena 
mínima es de quince días de prisión y en los estados de Durango y 
San Luis Potosí la máxima contempla la privación de los derechos 
civiles hasta por cinco y seis años.

46 JustiaMéxico, Hostigamiento y Acoso sexual, Disponible [en línea]URL: http://mexico.justia.
com/federales/leyes/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/titu-
lo-ii/capitulo-ii/ [consultado 20 de abril de 2017]

47 Idem.
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d )  Discriminación

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (cedaw por sus siglas en inglés), en su artículo 
primero señala: Para los efectos de la presente Convención, la expre-
sión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, ex-
clusión o restricción basada en el sexo y que tenga por objeto o por 
resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 48

En este contexto, los Estados que suscriben dicha Convención, entre 
ellos México, tienen la obligación de adoptar todas las medidas ade-
cuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspon-
dientes, que prohíban toda discriminación contra las mujeres.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en el artículo primero: “Queda prohibida toda discriminación motiva-
da por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas”. 49

El Código Penal Federal tipifica el delito de discriminación, en su 
artículo 149 ter imponiendo de uno a tres años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo en favor de la comunidad y 
hasta doscientos días de multa al que por razones de origen o perte-
nencia étnica o nacional, raza, color de la piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional, condición so-
cial o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, atente contra los derechos y libertades de 
las personas, mediante la realización de cualquiera de las siguientes 
conductas: 50

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga 
derecho.

48 Cfr. cedaw, Discriminación en contra de la mujer a nivel nacional e internacional, Disponible 
[en línea]url: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ [consultado 20 de abril de 2017]

49 JustiaMéxico, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 1°,Disponible 
[en línea]url: http://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados- 
unidos-mexicanos/titulo-primero/capitulo-i/#articulo-1 [consultado 20 de abril de 2017]

50 Diario Oficial, Reformas al código penal para la discriminación, Disponible [en línea]url: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_ref113_14jun12.pdf [consultado 20 
de abril de 2017]



40 | La desigualdad entre mujeres y hombres y la legislación mexicana

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón 
de género o embarazo, o limite un servicio de salud, principal-
mente a la mujer en relación con el embarazo.

III. Niegue o restrinja derechos educativos.

Las entidades que tipifican el delito de discriminación son: Aguasca-
lientes, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Querétaro Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Las entidades que atienden 
a lo establecido en la Constitución son: Chihuahua, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Puebla y Quintana Roo y el Distrito Federal.

Coahuila y Chiapas denominan la conducta como delitos en contra 
de la dignidad de las personas; y Campeche la incorpora como críme-
nes de odio. Respecto a la penalidad, Jalisco, Aguascalientes y Vera-
cruz contemplan las menores penalidades y las máximas en Chiapas, 
Campeche y Quintana Roo.

e )  Estupro

El Código Penal Federal incluye el delito de estupro en el capítulo 
primero del título decimoquinto “Delitos contra la Libertad y el nor-
mal Desarrollo Psicosocial”, el cual señala:

Art. 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años 
y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de 
engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión51.

Este delito está tipificado en los Códigos penales de 31 entidades fe-
derativas, con excepción del estado de Jalisco, en donde se incorpora 
la reparación del daño, sin encontrarse el tipo penal. Este delito de 
tipo penal se constituye mediante la seducción o el engaño como un 
medio para perpetrarlo. En el Código Penal Federal y en la mayoría 
de los Códigos Estatales, se establece que el sujeto pasivo puede ser 
un hombre o una mujer sin embargo, en la mayoría de los casos, las 
víctimas de este delito suelen ser mujeres.

Los Códigos de Baja California, Estado de México, Sonora y Tabasco 
consideran esta realidad y en su normatividad lo establecen clara-
mente. Otro elemento que considera este tipo penal es el factor edad. 
El estupro es un delito que se comete contra personas menores de 
edad sin embargo, no es una generalidad. Los códigos penales, tanto 
el Federal como los de los Estados, establecen distintos rangos desde 
12 años en dieciocho de ellos, y hasta 16 años en cinco. Sólo Baja 
California y Sonora no tienen edad mínima.

51 Idem.
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La penalidad fijada para quienes cometen este delito varía desde tres 
meses de prisión, como es el caso de Sonora; cuatro meses en Queré-
taro y hasta diez años de cárcel en Morelos. La multa también varía 
desde cinco días de salario en Guanajuato, hasta 400 días en Campeche.

El delito de estupro se persigue mediante querella en la mayoría de 
las entidades federativas, con excepción de los estados de Tabasco y 
Tlaxcala en los que no se especifica.

f )  Feminicidio

El feminicidio es la expresión más severa de la violencia contra las 
mujeres. Comenzó a visibilizarse a partir de los hechos ocurridos en 
Ciudad Juárez y Chihuahua por la insistencia de la sociedad civil que 
exigió al Estado Mexicano garantizara el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

El feminicidio se incluyó en el Código Penal Federal, hasta el 14 de 
junio de 2012. Se ubica en el apartado “Delitos contra la vida y la in-
tegridad corporal”.52

Art. 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a 
una mujer por razones de género. Se considera que existen razo-
nes de género cuando concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

 I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier 
tipo.

 II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones 
infamantes o degradantes, previas o posteriores a la priva-
ción de la vida, o actos de necrofilia.

 III. Existan antecedentes o actos de cualquier tipo de violencia 
en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en 
contra de la víctima.

 IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación senti-
mental, afectiva o de confianza.

 V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacio-
nadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto 
activo en contra de la víctima.

 VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 
tiempo previo a la privación de la vida.

52 JustiaMéxico, Código Penal Federal Apartado Delitos contra la vida y la integridad corpo-
ral, Disponible [en línea]URL: http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-fe-
deral/libro-segundo/titulo-decimonoveno/ [consultado 20 de abril de 2017]
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 VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar 
público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de cuarenta 
o sesenta años de prisión y quinientos a mil días de multa. Ade-
más de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto 
activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, inclui-
dos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el fe-
minicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor públi-
co que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia, la 
procuración o administración de Justicia, se le impondrá pena de 
prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días 
de multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez 
años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El elemento esencial en aspectos como el caso penal es que el delito 
sea perpetrado por razones de género, es decir que el sujeto activo 
asesine a la víctima por el solo hecho de ser mujer. Este delito se in-
cluye expresamente en el Código Penal Federal y en la mayoría de los 
Códigos Penales Estatales.

La penalidad varía en los estados, desde veinte a cincuenta años de 
prisión y de 300 a 5,000 días de salario el monto de las multas.

g )  Homicidio cometido contra cónyuge, concubina o concubinario  
u otra relación de pareja permanente

Este rubro no se encuentra contemplado específicamente en las legis-
laciones penales de todas las entidades federativas, veinticinco esta-
dos incrementan las sanciones señaladas para el delito de homicidio 
si éste es cometido contra cónyuge, concubina, concubinario u otra 
relación de pareja permanente.

En Oaxaca se incrementa en relaciones de parentesco; Michoacán lo 
remite al apartado de violencia familiar, San Luis Potosí lo remite al 
delito de violencia familiar y feminicidio; en Nuevo León y Sinalo 
a se remite al de feminicidio; Yucatán no lo contempla. Baja Califor-
nia disminuye la penalidad respecto del homicidio calificado y en 
Zacatecas se disminuye la pena respecto al homicidio simple.

h )  Hostigamiento sexual en el Código Penal Federal.

El Código Penal Federal abarca en el título decimoquinto, los Delitos 
contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, en el capítulo 
primero, relativo al hostigamiento sexual, el Artículo 259 Bis dice:

[…] Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica, derivada  
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de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra 
que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 40 
días de multa. Si el hostigador fuera servidor público y si utiliza 
los medios o circunstancias que el encargo le proporciona, se des-
tituirá de su cargo. Solamente será punible el hostigamiento se-
xual cuando se cauce un perjuicio o daño. Sólo se procesará contra 
el hostigador a petición de parte ofendida.53

El artículo define en qué consiste y las sanciones que se aplicarán a 
cualquier persona que lo cometa y la proporción que se aumenta a 
esas penas en caso de que el culpable sea servidor público. Cinco 
entidades lo tratan como acoso sexual y los que lo tipifican como 
hostigamiento le asignan una penalidad muy baja.

i )  Incesto

Este delito está incluido en el Código Penal Federal, en el título déci-
mo quinto: Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psico-
sexual, Capítulo iii.

Artículo 272. Se sancionará con penas de uno a seis años de pri-
sión, el delito de incesto cuando los ascendientes tengan relacio-
nes sexuales con sus descendientes, siempre y cuando estos últimos 
sean mayores de edad. […] Cuando la víctima sea menor de edad, 
la conducta siempre será entendida como típico de violación.54

Artículo 276 bis. Cuando como consecuencia de la comisión de 
alguno de los delitos previstos en este título, resulten hijos, la re-
paración del daño comprenderá el pago de alimentos para éstos 
y para la madre, en los términos que fija la legislación civil para 
los casos de divorcio.55

El incesto está tipificado en 30 entidades del país, con excepción de 
Campeche y Puebla. En la penalidad existen visibles discrepancias 
desde tres hasta ocho años de prisión.

j )  Incumplimiento alimentario y fraude familiar

La legislación penal considera esta conducta como la negativa a en-
tregar o aportar los recursos necesarios para la subsistencia de la 
cónyuge, concubina o de los hijos. En los códigos aparece como aban-
dono de ellos e insolvencia dolosa.

53 JustiaMéxico, Código Penal Federal: Artículo 259Bis, Disponible [en línea]url: http://mexi-
co.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimonoveno/
capitulo-i/#articulo-288 [consultado 20 de abril de 2017]

54 JustiaMéxico, Código Penal Federal: Artículo 272, Disponible [en línea]url: http://mexico.
justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimoquinto/capi-
tulo-iii/#articulo-272 [consultado 20 de abril de 2017]

55 Idem.
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Entre los estados no hay criterios uniformes para castigar este delito, 
cada Código local lo clasifica distinto y las sanciones que aplica son 
diferentes en cada uno, pero todos lo tienen incluido.

El fraude familiar que se entiende como el menoscabo o detrimento 
del patrimonio familiar, realizado durante el matrimonio o concubi-
nato, no se encuentra contemplado en todas las entidades federativas.

El Código Penal Federal, (antes Código Penal para el D.F en materia 
de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Fede-
ral), en su artículo 390 Bis, señala la sanción en los siguientes térmi-
nos: “A quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio 
común, generado durante el matrimonio o concubinato, oculte, trans-
fiera o adquiera bienes a nombre de terceros, se le aplicará sanción 
de uno a cinco años de prisión y hasta trescientos días de multa”.56

k )  Rapto

El delito de rapto consiste en la sustracción y/o retención de una per-
sona con la intención de perjudicar su integridad sexual, se diferencia 
del secuestro porque el segundo no tiene finalidad sexual.57

La penalidad mínima para este delito es de seis meses en Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. La máxima es de 
seis años en Colima, Chiapas e Hidalgo. El resto no lo contemplan.

l )  Violación

Este delito es un tipo de violencia sexual y es definido como “el empleo 
de la violencia física o moral al imponer la cópula sin la voluntad de 
la víctima. El Código Penal Federal lo incluye en el título decimoquinto 
“Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual”.58

Las 32 entidades federativas tipifican este delito, pero hay discrepan-
cias en la penalidad, por ejemplo, la mínima es de cinco años en Co-
lima, Chihuahua, México, Querétaro, Sonora y Zacatecas. La pena 
máxima es de veinticinco años en Morelos y Quintana Roo.

56 Artículo adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 
de junio del 2012

57 Idem.
58 JustiaMéxico, Código Penal Federal: Artículo 265, Disponible [en línea]url: http://mexico.

justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimoquinto/capi-
tulo-i/#articulo-265-bis [consultado 20 de abril de 2017]



La desigualdad entre mujeres y hombres y la legislación mexicana | 45

m )  Violación entre cónyuges

En la mayoría de las entidades federativas se tipifica como delito, con 
excepción de Colima, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Ta-
basco y Zacatecas.

Esta disposición se logró en 2010, después de que la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puntualizó que aun cuando 
se consideraba la procreación como uno de los fines del matrimonio, 
no podía interpretarse como la autorización para que uno de los cón-
yuges obligue al otro al acto sexual, con el pretexto de perpetuar la 
especie.

Todas las entidades federativas consideran en sus Códigos este delito, 
el cual se persigue por querella de la parte ofendida.

n )  Violencia familiar

El Código Penal Federal incluye este delito en el título decimonoveno, 
capítulo octavo y al respecto señala en el artículo 343 Bis sostiene:

“Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o 
conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patri-
monial o económica a alguna persona con la que se encuentre o 
haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, con-
sanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pa-
reja, dentro o fuera el domicilio familiar. […] A quien cometa el 
delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro 
años de prisión y perderá el derecho de pensión alimentaria. Así 
mismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado”.59

Las 32 entidades federativas la tipifican sin embargo, no existe una 
categorización homogénea. En Colima, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y 
Sonora se denomina violencia intrafamiliar.

También hay discrepancia en las penalidades, la mínima es de seis 
meses de prisión en Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sina-
loa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. La máxima es de siete 
años. Este delito se persigue mediante querella en 17 estados y en el 
resto se hace de oficio.

59 JustiaMéxico, Código Penal Federal: Artículo 343Bis.Disponible [en línea]url: http://mexico.
justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimonoveno/capi-
tulo-octavo/#articulo-343-bis [consultado 20 de abril de 2017]
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o )  Órdenes de protección

Las órdenes de protección están contempladas en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se aprobaron el 
1º de febrero de 2007 y están dirigidas a atender casos de violencia 
de género, con el fin de evitar daños irreparables para las mujeres, 
son medidas precautorias y cautelares y las otorga la autoridad com-
petente en cuanto conozca de actos consecutivos de infracciones o 
delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

p )  Medidas reeducativas para el agresor

Finalmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, celebrada en Belém Do Pará, 
señala el deber de los estados para modificar los patrones sociocultu-
rales de conductas de hombres y mujeres y transformar prácticas 
jurídicas o consuetudinarias que respaldan la persistencia o toleran-
cia de la violencia contra las mujeres.

La mayoría de los delitos señalados en los Códigos atentan contra la 
libertad sexual de las mujeres, debido a la subordinación histórica 
que han enfrentado, por lo que es necesario eliminar las incoheren-
cias en los marcos jurídicos entre los planos federal y estatal, espe-
cialmente en lo relativo a los principios de igualdad y no discrimina-
ción de las mujeres, con el fin de garantizarles el respeto a sus 
derechos humanos.

q )  El aborto

La práctica del aborto está penalizada en todas las entidades federa-
tivas, con excepciones en algunos casos. La Ciudad de México lo 
despenalizó el 24 de abril de 2007 y es legal practicarlo por cualquier 
causa, hasta las doce semanas de embarazo. Catorce entidades fede-
rativas lo permiten cuando el feto presenta malformaciones graves. 
Por motivo de violación y por inseminación artificial no deseada, 
está permitido en todas las entidades federativas, excepto en Guana-
juato. Yucatán permite el aborto por situación de pobreza, cuando la 
mujer ya tiene tres hijos. Cuando está en riesgo la vida de la madre, 
lo permiten todas las entidades con excepción de tres: Guanajuato, 
Guerrero y Querétaro.60

Más de la mitad de las Constituciones Estatales, otorgan derechos de 
protección legal al óvulo fertilizado.

60 JustiaMéxico, El código penal Federal y la situación del aborto, Disponible [en línea]url: 
http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-deci-
monoveno/capitulo-vi/#articulo-329 [consultado 20 de abril de 2017]



La Nación mexicana es miembro de la Organización de Estados Americanos 
(oea) además, se incorporó al Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981de esta manera al firmar y ratificar 
la Convención Americana de Derechos Humanos la nación mexicana adquie-
re el peno compromiso para hacer y ejercer los Derechos Humanos en todo 
el territorio y aplicarlo de manera indirecta a través de las leyes y sistemas 
políticos que yacen nivel nacional, regional e internacionalmente.

Los derechos que están incluidos en los instrumentos internacionales tienen 
carácter obligatorio dado que dentro del marco jurídico de los Estados que los 
ratifican y mismos que deberán adecuar a sus leyes y ordenamientos nacio-
nales y locales para actuar en defensa y protección de los intereses y derechos 
de las personas establecidas dentro de su territorio se están aplicando en la 
actualidad nacional.

Los acuerdos de Conferencias y Convenciones Internacionales o Regionales 
también tienen carácter obligatorio, cuando hay representación oficial del 
País y la representación da su voto aprobatorio. Además con la reforma inte-
gral constitucional sobre Derechos Humanos de 2011el cual consagra el prin-
cipio a favor de las personas, los tratados y acuerdos internacionales sobre 
Derechos Humanos, conforme al artículo 133 de nuestra Constitución, tienen 
supremacía constitucional y jerarquía normativa.61

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), fue creada 
en 1948. Sus documentos de análisis y sus propuestas sobre el desarrollo 
humano han dado un gran impulso al adelanto de las mujeres en lo social,  
lo económico y lo político.

61 Cfr. Miguel Ángel de los Santos, “derechos humanos: compromisos internacionales, obliga-
ciones nacionales” en Revista Mexicana de Justicia, núm. 25-26, enero-diciembre de 2016, es 
una publicación anual editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad 
Universitaria, 2016, p. 23.

CÁPITULO IV

TRATADOS Y CONVENCIONES  
INTERNACIONALES SIGNADOS  

POR MÉXICO
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En 1975 se celebró en México la Primera Conferencia Mundial de la 
Mujer, su programa se refirió a la realidad que enfrentaban las mujeres 
en el país. En 1980 se llevó a cabo la Segunda Conferencia Mundial de 
la Mujer en Copenhague, Dinamarca y cinco años después se celebró la 
tercera en Nairobi, Kenia.62

Después de la primera conferencia se estableció el decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer: igualdad, desarrollo y paz (1976-1985). Este decenio fue 
determinante en la lucha por los derechos humanos de las mujeres ya que 
sacó a la luz el impacto que tiene la realidad de las mujeres en el desarrollo y 
dio como resultado la adopción de una amplia serie de medidas que ayudaron 
a mejorar las condiciones de la realidad de las mujeres.63

El 18 de septiembre de 1979, la Organización de las Naciones Unidas aprobó 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), la cual fue ratificada por 
México el 23 de marzo de 1981 y entró en vigor el 3 de septiembre del mismo 
año. Su Protocolo Facultativo fue ratificado el 12 de noviembre de 1998, el 
cual entró en vigor el 15 de junio de 2003.64

El concepto de la discriminación contra la mujer puede ser entendido de la 
siguiente manera:

 Es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera”.65

Este instrumento jurídico estableció los lineamientos para que los Estados 
integrantes atiendan las dificultades que las mujeres tienen para participar 
en igualdad de condiciones con los varones, en todos los aspectos de la vida 
fuera del hogar y principalmente en la vida política.

Además de la CEDAW en México ha ratificado los siguientes instrumentos 
internacionales:66

62 onumujeres, conferencias mundiales sobre la mujer, Disponible [en línea]url: http://www.
unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women 
[consultado 21 de abril de 2017]

63 Cfr. Idem.
64 Cfr. Idem.
65 Rosa María Iglesias Crespo, Sensibilización de la igualdad de oportunidades, ed. Paraninfo, 

España, 2014, p. 15.
66 onu-Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cedaw/c/2005/op.8/
mexico, Distr. General 27 enero 2005, pp.28-31.
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a )  Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Organización de 
las Naciones Unidas, el 31 de marzo de 1953, ratificada por México el 
16 de mayo de 1956. Entró en vigor en nuestro país, el 21 de julio del 
mismo año.

b )  Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de 
la Mujer, de la Organización de Estados Americanos (oea), el 2 de mayo 
de 1948, ratificada por México y puesta en vigor el 24 de marzo de 1951.

c )  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, o Convención Belén do Pará y su Estatuto de 
Mecanismos de Seguimiento de la Organización de Estados America-
nos (oea), 1994, ratificada por México el 12 de noviembre de 1998. En-
tró en vigor el 12 de diciembre del mismo año y sus mecanismos de 
seguimiento, se adoptaron en 2004.

d )  En 1995 se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 
Beijín, en la cual se habló de la categoría de género y de la importancia 
de la transversalización. Se aprobó también, incluido el voto de Méxi-
co, un amplio Plan de Acción que se utilizaría como parámetro en el 
seguimiento de las acciones y de los avances logrados. 

e )  El Consenso de Quito, en agosto de 2007, en la Décima Conferencia 
Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, aprobó impul-
sar el adelanto de las mujeres en los campos económico y social. En lo 
político acordó la paridad en la representación de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

Los principales instrumentos Internacionales ratificados por México en ma-
teria de igualdad son de suma importancia para la realidad actual del país, de 
este modo se puede entender que el avance en materia de responsabilidad 
social se ha ido apoyando de los siguientes instrumentos:67

a )  Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, en El Cairo, Egipto. La Conferencia tuvo lugar en 1994 
y su programa de Acción fue aprobado por la Representación Oficial 
de México.

b )  Conferencia Regional de América Latina y el Caribe (cepal) en Quito, 
Ecuador, en agosto de 2007. Por consenso los participantes ratificaron 
el compromiso de dar cumplimiento a todos los compromisos ya sus-
critos por cada uno sobre los temas relativos a las mujeres.

Recomendaciones de los Organismos Internacionales

Las Recomendaciones de los Organismos Internacionales sobre Derechos 
Humanos, son sugerencias o exhortos concretos a los gobiernos, en relación 

67 Ibidem, pp. 44-46.
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con las medidas o acciones que éstos deben implementar, con el fin de mejo-
rar o propiciar la tutela o garantía, de algún o algunos derechos humanos,  
o con la intención de revertir o prevenir situaciones que tengan como resul-
tado la violación de los mismos.

No obstante que la palabra recomendación pueda sugerir que no existe una 
obligación para el Estado, lo cierto es que, al ser éste miembro de un organis-
mo internacional, o haber suscrito y ratificado un instrumento internacional 
de derechos humanos, se obliga a acatar las disposiciones que de él emanen, 
o que éste señale, dentro de las cuales se ubican las recomendaciones, las 
cuales pueden ser de tres clases: las generales, dirigidas a todos los Estados. 
Las dirigidas sólo a los Estados Partes de un instrumento internacional, y las 
específicas, destinadas a un Estado en particular, derivadas del análisis de la 
situación de los derechos humanos en él.

Recomendaciones Generales adoptadas por el cedaw

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer ha reali-
zado una serie de recomendaciones que de manera inmediata son estrechas 
a la legislación mexicana, es decir; como parte de la onu para proteger los 
derechos respectivos de las mujeres y defender cualquier acto de discrimina-
ción aplicado al sexo femenino se ha realizado una serie de recomendaciones 
lideradas por el cedaw de las cuales se pueden rescatar la No. 12, en 1989 y la 
No. 19, en 1992, ambas relativas a la violencia contra la Mujer; y la No. 21, 
sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares.

Para profundizar un poco más acerca de dichas recomendaciones se realiza-
ra un esbozo en donde se va a resaltar los elementos más importantes de cada 
una de ellas. 

Recomendación No.12

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, conside-
rando que los artículos 2, 5, 11, 12 y 16 de la Convención, obligan a los estados 
parte a proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia que se produzca en 
la familia, en el trabajo68 y en cualquier otra parte de la vida social, recomendó 
a México que incluyan en sus informes periódicos al Comité lo relativo a:69

1. La legislación vigente con que cuenten para proteger a las mujeres de 
cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana,

2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia;

68 Ibidem, p. 35.
69 Idem.
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3. Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos;

4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia 
contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de ella.

Recomendación No. 19

El artículo primero de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (cedaw), define la discriminación contra 
la mujer, la cual incluye la violencia basada en el sexo es decir; la violencia di-
rigida contra la mujer por ser mujer, y que la afecta en forma desproporcionada. 
Incluye actos que infringen daños o sufrimientos de índole física, mental o 
sexual; amenazas coacción y otras formas de privación de la libertad.70

La violencia contra la mujer que menoscaba o anula el goce de sus derechos 
humanos y sus libertades fundamentales, en virtud del derecho internacional 
o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación 
como lo define el Artículo 1 de la mencionada Convención.

Ante estas consideraciones el Comité recomienda que: 71

a )  Adopte medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos 
o privados de violencia por razones de género.

b )  Vele por el cumplimiento de las leyes contra la violencia y los malos 
tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otros tipos de 
violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las 
mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse 
a las victimas el apoyo apropiado. Es indispensable que se capacite a 
los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y demás 
funcionarios públicos para que apliquen la Convención.

Recomendación No. 21 

Esta recomendación 72 se refiere a la igualdad en el matrimonio y en las rela-
ciones familiares. Después de analizar la desproporción de obligaciones que 
recaen sobre la mujer y la desigualdad en la carga de tener hijos y crearlos, el 
Comité solicita que se avance paulatinamente hacia una etapa en la que, me-
diante su decidido desaliento a las nociones de la desigualdad de la mujer en 
el hogar, cada país retire sus Reservas en particular a los artículos 9, 15 y 16 
de la Convención. 73

70 Idem.
71 Ibidem, pp. 36-37.
72 Emitida en el 13o. período de sesiones 1994.
73 onu-Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Op. Cit., p. 40.



52 | La desigualdad entre mujeres y hombres y la legislación mexicana

Recomendaciones específicas al Estado Mexicano

El 17 de julio de 2012 México presentó ante el Comité de la cedaw los informes 
correspondientes a los periodos séptimo y octavo de los cuales el Comité 
observó y recomendó varios puntos en materia civil sin determinar concre-
tamente como iba a llegarse a un punto donde se diera total solución con 
base en las recomendaciones para el estado mexicano.

De dichos periodos se hizo la entrega de un informe el cual se desprenden 
situaciones negativas para el estado mexicanos, mismas que en gran medida 
han afectado su estabilidad actúa en estos temas. Por otra parte, algunos as-
pectos en México se han logrado avances significativos, como en las oportu-
nidades de educación dado que en las zonas urbanas cada día más mujeres 
acceden a la educación superior y en las rurales casi todas las niñas cursan 
la primaria. Pero a la educación media y superior, la mayoría de las mujeres 
todavía no pueden acceder.

Respecto al empleo remunerado hay mayor carencia de puestos para las mu-
jeres que lo solicitan. La discriminación en la remuneración se refleja en la 
paga de un menor salario sólo por el hecho de ser mujeres, así como en la difi-
cultad para acceder a los puestos de mayor jerarquía en las empresas e institu-
ciones, lo cual es una constante en la vida de las mujeres que trabajan fuera 
del hogar. En el análisis del informe, el Comité insta a tomar las medidas 
necesarias, para hacer una armonización efectiva y consecuente, de las legis-
laciones locales con la Constitución, en materia de Derechos Humanos.

También exhorta a adoptar las medidas pertinentes, para eliminar las incohe-
rencias en los marcos jurídicos, entre los planos nacional, estatal y municipal, 
sobre el principio de la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hom-
bres y a acelerar, de manera coherente, la legislación penal, procesal y civil 
con la Ley General y las Leyes Locales.

Por otro loada y siguiendo en tesitura anterior se exhorta a acelerar la adop-
ción de la Ley de Paternidad Responsable y a adoptar medidas legislativas 
para que en caso de divorcio, se tomen en cuenta las disparidades económi-
cas, cuando las mujeres no han desempeñado trabajo remunerado fuera del 
hogar durante el matrimonio74.

Las normas y las recomendaciones internacionales han servido a la sociedad 
como mecanismos de apoyo para la presión al Estado y han sido eje en la 
creación de políticas públicas y de nuevas leyes a favor de las mujeres para 
alcanzar la igualdad esencial entre mujeres y hombres. De acuerdo al artículo 
133 de la Constitución y con su reforma de 2011 que consagró el principio pro 
persona y además, con los tratados internacionales signados por México, al 

74 Cfr. Idem.
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apoyarse en ellos las sentencias, se han abierto nuevas posibilidades de juz-
gar con enfoque de derechos humanos las causas de las mujeres 75.

75 Cfr. Ibidem, p. 41.





La lucha de las primeras feministas en la historia internacional se vio limita-
da a pesar de ser una temática que de facto impacta a toda la sociedad. Pese 
a sus esforzadas acciones no llegaron a influir en la transformación cultural a 
través de la cual se puediera permear e influir en aspecto esenciales para con 
ello se pudiesen generar cambios para borrar la desigualdad entre mujeres y 
hombres y son éstos, quienes aun en la ya casi segunda década del siglo xxi, 
todavía ejercen el poder.

Aun cuando sí despertaron considerables inquietudes. En varios países las 
mujeres empezaron a exigir les fuera reconocido su derecho a votar para 
elegir a sus gobernantes y para ser ellas candidatas. Actualmente, en la ma-
yoría los países las mujeres ya intervienen en la elección de sus representan-
tes, pero todavía hay muchos en los que no pueden ser electas. En algunos 
países lo han logrado por la decisión de sus gobernantes, que lo consideraron 
conveniente y por decreto lo establecieron, pero en la mayoría se ha conse-
guido tras arduas batallas emprendidas desde distintos frentes y con variadas 
acciones, hasta lograr las reformas legislativas que garanticen ese derecho. 
Una de las estrategias, no muy fácil de aceptar, pero que ha sido efectiva, es 
la aplicación de las “acciones afirmativas”.76

¿Qué son las “Acciones Afirmativas”?

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 11 de 
junio de 2003, adicionó, el 20 de marzo de 2014, su Artículo 15 Séptimus en 
el cual se define el concepto de acciones afirmativas. 77

76 Cfr. Mercedes Ávila, Teoría e historia del movimiento feminista, Universidad de Castilla, Es-
paña, 2015, p. 2.

77 Cfr. conapred, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Disponible [en línea]
url: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED%281%29.pdf [consultado 21 de abril 
de 2017]

CÁPITULO V

ACCIONES PARA  
LA IGUALDAD
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Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de 
carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discri-
minación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad 
en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras 
subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera 
remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y 
proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminato-
rias en términos del artículo 5 de la presente Ley. 78

Las acciones afirmativas en algunos países se expresan mediante una políti-
ca de cuotas, ya sean educativas, laborales o políticas, con un porcentaje 
preestablecido de: plazas, empleos, matriculas o candidaturas. En México, 
hasta ahora, sólo se han aplicado para equilibrar las candidaturas de las mu-
jeres respecto a los hombres en los procesos electorales.

Las Acciones Afirmativas en México en materia electoral.

En México el Partido de la Revolución Democrática aprobó inicialmente el  
20 por ciento para candidaturas a Diputadas Federales y muy pronto lo au-
mentó a 30 por ciento, aún cuando no siempre pudo cumplirlo. El entonces 
Instituto Federal Electoral (ife) recomendó en sus normas la inclusión de 
mujeres en sus candidaturas, lo mismo hizo el Partido Acción Nacional, pero 
el número de mujeres en la Cámara de Diputados siguió siendo muy bajo, ya 
que al ser sólo una recomendación, seguían imponiéndose los varones. 

A continuación se presenta una tabla en la que se aprecia la evolución legis-
lativa y los avances que se dieron de 1993 a 2015 con relación al establecimien-
to de “cuotas” ellas como una medida de acciones afirmativas para lograr la 
participación política de las mujeres.

Año Avances

1993 Se modifica la fracción 3 del artículo 175 del cofipe, quedando establecido 
que: “Los partidos políticos, promoverán en los términos que determinen 
sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en  
la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección 
popular”.

1996 Se aprueba la adición a la fracción xxii, del artículo 5o del cofipe que se-
ñala: “Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que 
las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento 
para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación 
política de las mujeres. 

78  Idem.
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Año Avances

2002 Art. 175-A “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados 
como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones 
ante el IFE, en ningún caso incluirán más del 70% de candidatos propie-
tarios de un mismo género”.

Art. 175-B “Las listas de representación proporcional se integrarán por 
segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros seg-
mentos de cada lista, habrá una candidatura de género distinto. Lo ante-
rior sin prejuicio de lo que señale la normatividad interna y el procedi-
miento de cada partido político”.

Art. 175-C Integra lo que sigue:

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o 
coalición no cumple con lo establecido en los artículos 175-A y 175-B, 
el Consejo General del IFE le requerirá en primera instancia para que 
en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifi-
que la solicitud de registro de candidaturas.

2. Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior quien no 
realice la sustitución de candidatos será acreedor a una amonesta-
ción pública. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa 
de registro de las candidaturas correspondientes.

3. Quedan exceptuadas las candidaturas de mayoría relativa que sean 
resultado de un proceso de elección mediante el voto directo.

2014 Por iniciativa presidencial se reforma el Art.41 de la Constitución, el 4 de 
diciembre de 2014, el cual establece la paridad para candidaturas a las 
diputaciones Federales y Locales.

2015 El Tribunal Electoral del Poder Judicial aprobó el proyecto de sentencia 
de la Sala Regional del D.F por la que se obliga a los partidos políticos a 
aplicar la paridad de género en las planillas de alcaldías municipales y 
sindicaturas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Unidad general de Asuntos Jurídicos, Reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 de diciembre de 1995 a 15 de agosto de 
2016, Disponible [en línea]url: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas.php 
[consultado 21 de abril de 2017]. ine, Impacto del registro paritario de candidaturas en el Pro-
ceso Electoral Federal, Disponible [en línea]url: http://www.ine.mx/archivos3/portal/histori-
co/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/LIBRO_FINAL.pdf 
[consultado 21 de abril de 2017]

Ante el requisito del ife de incluir el 30% de mujeres candidatas, algunos 
partidos encontraron la manera de incumplir el mandato poniendo varones 
como suplentes y posteriormente, la diputada electa pedía licencia y ocupaba 
su curul el varón suplente. Para evitar tal situación la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos electorales estableció que las mujeres candidatas 
debían llevar suplente mujer. 79

Cuando el 30% de candidaturas femeninas se aumentó a 40%, los partidos 
obtuvieron del ife el acuerdo de que si sus procesos internos se realizaban 

79 Cfr. ine, Op. Cit., p. 33.
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por elección democrática directa y si en ellos no se elegían mujeres, no había 
la obligación de cubrir el porcentaje. Esta modalidad dio como resultado la 
disminución de mujeres candidatas, dando muestra de que el poder masculi-
no se resistía a ser compartido, las leyes les cerraban el paso a los varones, 
pero eran imperfectas y les dejaban salidas.

La Sentencia 12624

Llegar a la cuota de 60% como máximo de un mismo sexo, implicó una lar- 
ga lucha, pero los partidos políticos que se oponían, lograron que el ife  
pusiera la limitante de que la cuota podía no cumplirse, cuando la elección  
de las candidaturas se realizara por medio de procesos internos democráti-
cos. Con esta modificación se nulificaba cualquier posibilidad de respetar las 
cuotas.80

El Tribunal Federal Electoral, ante la exigencia de un grupo de decididas 
mujeres, dio un paso trascendental, con la emisión de la sentencia 12624, 
dictada el 30 de noviembre de 2011, por su Sala Superior, que dio la razón  
a las mujeres de los distintos partidos que lo promovieron. Esta sentencia fue 
el resultado del juicio de “Protección de Derechos” que se presentó al Tribunal 
Federal Electoral, en el cual la Magistrada Carmen Alanís, única mujer en el 
Tribunal, ayudó a que el resto de los Magistrados, dimensionaran la necesi-
dad y trascendencia del asunto.81

El fondo de la resolución fue en el sentido de exigir al IFE, para que a su vez 
obligara a los Partidos Políticos, al cumplimiento estricto de las cuotas de 
género, no sólo en las listas plurinominales sino también en las candidatu- 
ras de mayoría. La sentencia precisó además, que las suplentes de las candi-
datas debían ser mujeres y las suplentes de los candidatos varones también, 
como ya estaba establecido. El IFE encontró resistencia en los Partidos, pero 
mantuvo su posición y se dio cabal cumplimiento a la sentencia. En esa elec-
ción todos los partidos presentaron sus listas con el 60-40 como lo señaló el 
Tribunal.82

Finalmente, con motivo del 60 aniversario del reconocimiento del voto feme-
nino, se reformó, por Decreto Presidencial, el Artículo 41 de la Constitución 
para establecer la paridad en candidaturas al Congreso Federal y a los Con-
gresos Locales. Propietarias y suplentes serán mujeres y no habrá excepcio-
nes por el método de la elección interna de los partidos. Ahora la lucha estará 
en lograr que los distritos que serán asignados a las mujeres de cada partido, 

80 María Elena Chapa Hernández, Seminario Judicial de la Federación, Juicios Para La Protec-
ción De Los Derechos Político-electorales Del Ciudadano, México, 2011, p. 89.

81 Cfr. Idem.
82 Clara Scherer Castillo y Adriana Ortiz Ortega, Contigo Aprendí-Sentencia 12624, Edición del 

Tribunal Electoral de la Federación, México, 2014, p. 34. 
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 no sean los más difíciles de ganar, pues podría suceder que haya paridad de 
candidaturas pero pocas legisladoras.83

Este largo y complicado camino que se ha recorrido, tan sólo para las diputa-
ciones federales y locales demuestra la dificultad que existe para revertir el 
condicionamiento cultural que ha excluido a las mujeres del poder político, 
ahora faltaría emprender igual camino para mejorar lo relativo al Poder Judi-
cial y a los Gabinetes del Poder Ejecutivo Federal, y de las Entidades Federa-
tivas. En esos organismos los varones detentan casi todos los puestos de 
poder.84

La Sentencia del Estado de Morelos sobre el Principio de Paridad Horizontal. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial aprobó en la sesión de pleno del 14 de 
marzo de 2015, el proyecto que confirmó la sentencia de la Sala Regional  
del D. F. Los efectos de esa sentencia obligan a los partidos políticos a aplicar 
el principio de la paridad de género en las planillas de candidatos a Presiden-
tes Municipales y Síndicos. En esa fecha la sentencia fue obligatoria para el 
Estado de Morelos que fue el promotor y otros estados pidieron que se apli-
cara en las siguientes elecciones debido a que en las actuales los candidatos 
ya estaban nombrados.85

83 Cfr. Ibidem, p. 40.
84 Cfr. Idem.
85 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Los partidos políticos deberán aplicar 

la paridad de género en planillas de presidente municipal y síndico, en Morelos, Disponible 
[en línea]url: http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/67/2015 [consul-
tado 21 de abril de 2017]





Conforme a los aspectos tradicionales que van conformando a la sociedad de 
los estados, es importante rescatar el papel de la familia, a ésta hay que con-
siderarla como la base fundamental de la sociedad y para que ello tenga los 
efectos pertinentes se deberá crear la conciencia de la igualdad esencial entre 
mujeres y hombres y tendrá que replantearse la distribución de las responsa-
bilidades familiares, para adecuarlas al cambio ocurrido por el acceso de las 
madres al campo laboral, que era exclusivo de los varones.86

Lo anterior implica realizar una distribución equitativa de las tareas familia-
res, entre la totalidad de sus miembros, hombres y mujeres, ya que si se sigue 
considerando que estas tareas son responsabilidad exclusiva de las mujeres, 
dará como resultado que las mujeres ya no deseen contraer matrimonio y en 
caso de hacerlo, no entrará en sus planes la procreación.87

A toda la sociedad le interesa que las familias sean sólidas y bien integradas, 
que existan las condiciones para que puedan cumplir plenamente sus funcio-
nes. Los gobiernos y la ciudadanía habrán de tener como prioridad, propiciar 
las condiciones para que las familias se desarrollen integralmente y alcancen 
sus fines.88

Se requiere difundir la trascendencia de estos cambios, por todos los medios 
a nuestro alcance, especialmente en los libros de texto gratuitos de educación 
básica, y en los programas de todos los niveles educativos, para que la socie-
dad entera pueda responder positivamente a ellos. Mucho ayudaría hacerlo 
en los medios masivos, por ejemplo, tocando los temas en las telenovelas que 
tienen gran influencia en amplios sectores y en todos los programas que se 

86 Josefina F. Bruni Celli et. al. , Federación Internacional de Fe y Alegría, España, 2008, p. 86.
87 Cfr. Ibidem, p. 92.
88 Cfr. Ibidem, p. 96.
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considere adecuado, introducir mensajes alusivos para crear conciencia en 
general.89

Los varones pueden sentirse muy afectados ante los cambios que los obligan 
a desempeñar tareas que “no eran propias de su sexo” y sobre todo a compar-
tir el poder político que les era exclusivo. Además, tienen que asimilar que ya 
no tendrán la obediencia ciega de las mujeres, ni ejercerán el mismo dominio 
sobre ellas, tendrán que aprender mutuamente a dialogar. Se requiere influir 
por todos los medios, para encausar positivamente estas transformaciones.

Algunas mujeres podrían considerar que salen ganando con estos cambios, 
pero a otras les preocupa no estar preparadas para obtener un empleo bien 
remunerado. Las mujeres jóvenes que pueden llegar hasta las Universidades 
tienen menores problemas, pero la mayoría necesita de ayuda para adaptarse 
a la nueva realidad y requiere de la creación de oportunidades laborales.90

En el área de educación es necesario:91

1. Impulsar la educación de las mujeres y los hombres para lograr que, así 
como ellas incursionan en el campo laboral, ellos compartan las respon-
sabilidades del hogar.

2. Facilitar el ingreso y permanencia de las niñas en la educación básica, 
con becas dirigidas a sus familias para que no dejen de mandarlas a le 
escuela, a fin de que no siga aumentando el analfabetismo de niñas en 
las zonas rurales e indígenas.

3. Lograr que la educación media llegue a esas zonas, rurales e indígenas, 
impulsar la inscripción de las niñas y reformar sus programas para que 
al terminarla, el alumnado salga con una carrera técnica.

4. Generalizar en todo el país las escuelas básicas de tiempo completo, que 
hagan coincidir los horarios escolares con los del trabajo de los padres. 
También es necesario que las escuelas no demanden la presencia de los 
padres en horarios laborales.

5. Establecer guarderías suficientes para dar atención a quienes lo requieran.

En el ámbito laboral es necesario:92

1. Lograr que a trabajo de igual calidad corresponda salario igual, sin im-
portar si quien lo desempeña es hombre o mujer. Esto es urgente alcan-
zarlo para que las mujeres no sigan siendo discriminadas y perdedoras 
con esa injusticia.

89 Cfr. Ibidem, pp. 109-111.
90 Cfr. Ibidem, pp. 115-119.
91 Cfr. Idem.
92 Cfr. Idem.
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2. Se requiere, como ya lo hacen algunos países, establecer flexibilidad en 
los horarios de entrada y de salida del trabajo de las madres quienes 
tienen hijos menores, para hacerlos coincidir con los horarios de las 
escuelas.

3. Crear la posibilidad de desempeñar el trabajo desde la casa, según la edad 
de los hijos, para que, sin desatenderlos, puedan desempeñar su activi-
dad laboral; ahora la tecnología ya lo permite.

4. Las empresas, como se hace en otros países, tienen guarderías en su 
mismo edificio y las madres pueden tomar el tiempo requerido para la 
lactancia de sus hijos. En nuestro país hay empresas y dependencias del 
gobierno que podrían y deberían hacerlo.

5. Para participar con equidad en las responsabilidades del hogar, los padres 
deberían tener permiso de paternidad en su trabajo para acompañar a la 
madre en el nacimiento o adopción de sus hijos. Ya hay alguna legislación 
sobre esto, pero es necesario generalizarla.

6. Otro aspecto muy sensible en el ámbito laboral, es la discriminación que 
se hace de las mujeres para ascender a los puestos de mayor jerarquía. 
Son muchos los casos en los que los ascensos no se otorgan por capaci-
dad sino por influencias y las mujeres son las más afectadas. Todavía 
los varones no pueden aceptar un mando femenino. En esta área es 
necesario respetar el servicio civil de carrera y dar los puestos por ca-
pacidad demostrada, sin importar el sexo.

7. El hostigamiento y acoso sexual que sufren las mujeres en el trabajo 
sigue siendo un problema que no siempre se enfrenta adecuadamente. 
Cuando se da de un superior a una inferior la víctima es colocada en el 
dilema de callar o abandonar el empleo. Las autoridades de las depen-
dencias que reciben las quejas, en muchos casos no intervienen, aun 
cuando tengan las evidencias, por temor al escándalo, o porque el acu-
sado es de alto nivel, pero es necesario que esto sea atendido con apego 
a la ley y a la justicia.

Todas estas acciones en el ámbito laboral exigen de creatividad y de la buena 
voluntad de todos y de recursos para lograr los cambios que son indispensa-
bles, para que el trabajo de las mujeres fuera del hogar, no sea causa de des-
integración familiar, ni de daño a los hijos, ni a la economía del país. Gobierno 
y sociedad tendrán que poner de su parte para logarlo y cuando sea necesario, 
las políticas públicas, las nuevas leyes o sus reformas, habrán de contribuir 
a ese fin.

Finalmente hay que considerar que para que puedan darse los cambios, se 
requerirá crear conciencia social, en el sentido de que la carga del sosteni-
miento de la reproducción humana, no debe recaer sólo en las mujeres, toda 
la sociedad, dependiendo del papel que cada persona o institución desempe-
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ñe, tendrán que contribuir a ella93. Las empresas, por ejemplo, no deben dejar 
sólo a cargo del gobierno el costo de la maternidad, también ellas deberán co-
laborar, y no discriminar a las mujeres en la contratación, porque puedan 
embarazarse o estén embarazadas. En el área de la educación también hay 
que ampliar más la cooperación, para apoyar a las madres y padres en las 
tareas educativas. La reproducción de la humanidad es tarea de toda la socie-
dad.94

93 María Inés Abrile de Vollmer, “Nuevas demandas a la educación y a la institución escolar, 
y la profesionalización de los docentes”, En Revista Iberoamericana de Educación Número 
5-Calidad de la Educación Mayo - Agosto 1994. Disponible [en línea]url: http://rieoei.org/
oeivirt/rie05a01.htm [consultado 21 de abril de 2017]

94 Idem.



Una de las mayores dificultades que se han encontrado, se presentan cuando 
las mujeres pretenden acceder a los cargos de elección popular. Esta realidad 
confirma la tradición histórica de que al poder obtenido no se renuncia vo-
luntariamente y como el poder político tradicionalmente ha estado en manos 
de los varones, ellos no estarán dispuestos a cederlo voluntariamente.

La historia confirma que ese poder sólo ha cambiado de manos, por una re-
volución o por una Constitución, (después de una revolución, generalmente 
se formula una nueva Constitución). Como no sería factible ni adecuado que 
las mujeres hicieran una revolución armada, la forma de lograrlo será a través 
de leyes que obliguen a compartirlo y así como se han aprobado las cuotas 
para lograr su participación en el Poder Legislativo, habrá que encontrar la 
forma de lograr una participación igualitaria en el Ejecutivo y en el Judicial.

Los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales, han sido un gran 
apoyo como mecanismos de presión de la sociedad hacia el Estado, tanto en 
las reformas legislativas como en la creación de nuevas leyes. Un ejemplo ha 
sido la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
con la que se impulsó la toma de consciencia para no permitir la violencia.  
El convencerlas de que la violencia no es destino para ellas, ha servido para 
combatir ese flagelo, aún cuando todavía falta mucho, especialmente entre 
las mujeres indígenas y campesinas, donde son pocos los signos de avance.

Dado el arraigo milenario de la cultura de sometimiento de las mujeres a los 
varones y de la convicción que muchas de ellas, especialmente las que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, tienen, todavía de lo que “es su 
deber”, se requieren políticas públicas que faciliten la difusión y aceptación de 
la nueva realidad y disminuyan los efectos negativos que los cambios provo-
can en el ámbito social y familiar.

Para el análisis de la realidad, para la elaboración de los proyectos de gobier-
no, para la planeación de las políticas públicas y para la impartición de la 

CONCLUSIONES
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justicia, se habrá de considerar el concepto sexo como referente a lo biológico 
y el concepto género referirlo a lo aprendido socialmente. Esta perspectiva 
obliga a quienes trabajan en detectar, explicar o remediar las conductas, cos-
tumbres y actitudes de las mujeres, de los hombres y de la sociedad, que pa-
reciéndonos inherentes a las mujeres y a los varones, no habrá de darles a todas 
esa característica, ya que muchas de ellas son efecto de prácticas ancestrales, 
a menudo inconscientes, pero no por ello menos eficaces, o de actitudes mascu-
linas misóginas para mantener la desigualdad y dependencia de las mujeres, 
como lo aprendieron desde que nacieron.

La igualdad de derechos es un imperativo de la democracia y es un pilar pa- 
ra la construcción de un sistema de igualdad. La desigualdad entre mujeres y 
hombres ocasiona una pérdida considerable en la armonía social y en el avan-
ce económico, por lo que el Estado habrá de ejercer sus facultades para regular 
el intercambio social y establecer Políticas Públicas para eliminar las des-
igualdades causadas por las diferencias de género, que por lo general tienen 
un impacto más negativo en las mujeres, así como el establecer los mecanis-
mos para atender y eliminar los efectos de dichas desigualdades.



Estadísticas sobre desigualdad de género en México

A nivel nacional, las mujeres en México representan el 51.43% de la población 
nacional,95 a su vez en 2015 representaron el 44.33% de la población econó-
micamente activa a nivel nacional. La brecha entre hombres y mujeres en el 
ámbito laboral, de salud, toma de decisiones, pobreza y violencia aún se man-
tiene. De ello deriva la relevancia de generar indicadores específicos que 
identifiquen la evolución y la situación actual de las mujeres en la sociedad 
mexicana y su derivación en la creación de más y mejores políticas públicas.

En este sentido, a continuación se presentan algunos indicadores respecto  
a la situación de las mujeres en los diferentes ámbitos de desarrollo de la es-
fera pública y privada.

Presencia demográfica de mujeres en México (2016)

Distribución porcentual por sexo,  
según grandes grupos de edad 2015

Grandes grupos de edad
Población

Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 100 48.6 51.4

Cero a 14 años 27.4 28.6 26.3

15 a 59 años 62.2 61.5 62.8

60 y más años 10.4 9.9 10.9
Nota: No se distribuye la población con edad no especificada. 
Fuente: inegi. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.

Fuente: inegi, Estadísticas a propósito del Día de la mujer, 2017.

95 inegi, Atlas de género, participación de la población en México, 2015. [En línea] Dirección 
url: http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/ (Consulta abril 20 de 2017)
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Retomando que en México 51.43% de la población son mujeres, a continua-
ción, se presentan las entidades que cuentan con una mayor presencia de 
mujeres.

•	 La Ciudad de México, con una relación de 90.3 hombres por cada 100 
mujeres

•	 Oaxaca de 90.8

•	 Puebla, con una relación de 91.3

Ámbito laboral

A nivel internacional “entre 1995 y 2015, la tasa mundial de participación  
de las mujeres en la fuerza de trabajo cayó del 52.4% al 49.6%. (…) A escala 
mundial, la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral 
sigue siendo de casi 27 puntos porcentuales menor que la de los hombres.”96 
Además en el mismo reporte se declaró que las mujeres tienen más proba- 
bilidades de estar desempleadas que los hombres, pues mientras ellos repre-
sentaron el 5.5% de la tasa de desempleo, las mujeres significaron una tasa 
del 6.2%.

Brecha de género en las tasas de participación  
en la fuerza de trabajo por región, 1995 y 2015

Nota: La brecha de género se mide como la diferencia entre las tasas de participación en la fuerza de trabajo de las 
mujeres y los hombres. Los datos abarcan 178 países, y los mismos países están cubiertos en los gráficos II y IV. 
Fuente: Estimaciones de la oit, Modelos econométricos de tendencias, noviembre de 2015.

Fuente: oit, Las mujeres en el trabajo, 2014.

En el caso de México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) 
identificó que en 2016 hubo cerca de 20.8 millones de mujeres de 15 años y 
más que formaban parte de la Población Económicamente Activa (pea), un 
porcentaje de aproximadamente 43.9% de la población femenina, mientras 

96 Organización Internacional del Trabajo (oit), Las mujeres en el trabajo, Resumen Ejecutivo, 
p.3 [En línea] Dirección url: http://www.unesco.org/library/PDF/wcms_457094.pdf (Consul-
ta abril 20 de 2017) 
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que en el caso de los hombres dicho porcentaje fue de 78%. Lo anterior arro-
ja una brecha de participación de 33.86 puntos porcentuales en la fuerza de 
trabajo; además, casi 60% de las trabajadoras en México están atrapadas en 
empleos informales con nula protección social.97

Del total de las mujeres ocupadas en México para 2016, 66.9% de ellas son 
subordinadas y remuneradas; cabe destacar que 7.5% de estas mujeres no 
recibe remuneración alguna por su empleo y sólo 2% de ellas es empleadora.

Mujeres ocupadas en México (2016)

Trabajo por cuenta propia

Empleadoras

No reciben remuneración

Subordinadas / remuneradas

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, “Estadísticas a propósito 
del Día Internacional de la Mujer”, 2017.

De igual forma, del total de mujeres ocupadas en México 37.7% no cuenta con 
acceso a servicios de salud como prestación laboral, 41.9% labora sin tener 
un contrato escrito, 33.8% no cuenta con prestaciones laborales y solo una de 
cada dos trabajadoras subordinadas (55.2%) goza de vacaciones pagadas, 
62.6% recibe aguinaldo y 16.9% reparto de utilidades.

Lo anterior se ve agravado por el trato diferenciado que se les da a las mujeres 
por el hecho de que en algún momento pueden convertirse en madres y se  
les demerita para la contratación de trabajos. A esto hay que sumar que las 
mexicanas dedican en promedio 77% de su tiempo a los quehaceres domés-
ticos y del cuidado infantil sin ninguna remuneración.

De acuerdo con la ocde, el costo económico -además del imperativo moral y 
ético- que implica la desigualdad de género representa un impedimento para 
el crecimiento y desarrollo económico de México. Si se redujera la brecha de 
participación de mujeres en las actividades económicas a la mitad para 2040, 
la ocde proyecta un crecimiento del pib per cápita de “0.16 puntos porcentua-
les a la tasa anual promedio proyectada para el periodo 2013-2040, incremen-

97 ocde, Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de gé-
nero, México, 2017. [En línea] Dirección url: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/
Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf (Con-
sulta abril 21 de 2017) 
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tando la tasa promedio proyectada a 2.46% anual.”98 Un incremento aproxi-
mado de 1,100 dólares del pib per cápita en 2040.

La participación de la mujer en la fuerza de trabajo es esencial  
para impulsar el crecimiento económico en México

Fuente: ocde.

Educación

En México y de acuerdo con las estadísticas educativas, en el ciclo escolar 
2015-2016 uno de cada dos estudiantes de nivel superior era una mujer. Ade-
más, de acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015, en cuanto a niveles de 

98 Ídem. 
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alfabetización 92.5% de mujeres y 94.7% de hombres sabe leer y escribir. 
Esto representa un avance en la inclusión no sólo de las mujeres sino de los 
mexicanos en general al sistema educativo.

De acuerdo con los datos de 2015-2016, por parte de la Secretaría de Educación 
Pública (sep), a nivel básico 49.9% de los inscritos son mujeres, a nivel medio 
las mujeres toman una ligera delantera con 50.2% de los inscritos. Finalmen-
te, a nivel superior las mujeres representan 49.3%.

Distribución porcentual de la población de 15 y más años,  
según nivel de escolaridad, por sexo 2015

Nota: 
Sin instrucción refiere a las categorías Ninguno; Preescolar y Kinder. 
Nivel básico refiere a las categorías Primaria; Secundaria. 
Nivel medio superior refiere a las categorías Preparatoria o bachillerato general; Bachillerato tecnológico. 
Estudios de normal, técnicos o comerciales refiere a las categorías Estudios técnicos o comerciales (con 
primaria o secundaria o preparatoria terminada); Normal (con primaria o secundaria terminada). 
Nivel superior refiere a las categorías Normal de licenciatura; Licenciatura; Especialidad; Maestría; 
Doctorado. 
Fuente: inegi. Estimaciones con base en la Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.

Aunque la brecha entre hombres y mujeres en materia educativa en números 
es realmente ligera, los problemas radican en los niveles de deserción, siendo 
México uno de los países con mayor nivel de deserción educativa a nivel 
medio superior. De acuerdo con la ocde, “las jóvenes de México tienen casi 
cuatro veces más probabilidades de ser ninis que los varones jóvenes, situa-
ción que perjudica su condición económica presente y las perspectivas de 
trabajo futuras: 35% de las mexicanas de entre 15 y 29 años son ninis, la se-
gunda tasa más elevada en la ocde, después de Turquía.”99

Lo anterior se debe en mayor medida a que las dos terceras partes de las 
mujeres ninis en México son madres y dedican la mayor parte del tiempo al 
cuidado del hogar.

99 Ibid. p. 29 
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Mujeres en la toma de decisiones.

A partir de las reformas respecto a las cuotas de género en 2012 y 2014, la 
participación de las mujeres en el ámbito público se ha incrementado paula-
tinamente. Muestra de ello es la composición de la Cámara de Diputados en 
2015, en la que de 500 diputados federales, 211 son mujeres.100 Ante ello, el 
estudio de la ocde sobre “Género, crecimiento y gobierno: Alcanzar el poten-
cial de México”, reconoció el avance en materia de cuotas de género en Méxi-
co en comparación con otros países miembros.

Proporción de mujeres parlamentarias  
y cuotas de género en la OCDE, 2016.

Nota: 
Las barras de color azul claro representan a los países con los parlamentos unicamerales o con cámaras bajas con 
cuotas de candidatos legisladas hasta 2015. Los datos se refieren a la proporción de parlamentarias inscritas hasta 
septiembre de 2016 y octubre de 2002. Los porcentajes representan el número de parlamentarias en proporción 
del total de curules llenas. no están disponibles los datos de 2002 para la República Eslovaca. 
Fuente: Inter-Parliamentary Union (ipu) parline (database), e idea Quota Project (database).

Fuente: ocde

Por su parte, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda mucho por hacer 
respecto de la participación de las mujeres como servidoras públicas. El si-
guiente gráfico muestra la predominancia de los hombres en la mayoría de 
los puestos de toma de decisiones, prueba de ello es que sólo 11.60% de los 
puestos de subsecretario son ejercidos por mujeres.

Los desafíos para las mujeres en la toma de decisiones políticas siguen siendo 
amplios. En 2016 en el ámbito federal, las mujeres ocupaban sólo dos de los 
18 puestos de las Secretarías de Estado: la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En el ámbito estatal, 

100  Aguiar Barrera, Martha Elena; Gutiérrez Pulido, Humberto, Desigualdad de género y cam-
bios sociodemográficos en México, Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 
26, núm. 51, enero-junio, 2017, p.13, Ciudad Juárez, México. [En línea] Dirección url: http://
www.redalyc.org/pdf/859/85945861001.pdf (Consulta abril 21 de 2017) 
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en 2015 sólo en uno de las 31 gubernaturas y jefatura de gobierno gobernaba 
una mujer. Por su parte, en los gabinetes estatales, las mujeres representan 
sólo 16.8% de los cargos. A nivel municipal, la disparidad es evidentemente 
mayor, en 2016 las mujeres como presidentas municipales representaron sólo 
3.55% del total.101

A continuación se muestra la distribución por sexo de los magistrados de cir-
cuito en México durante los recientes seis años, así como la misma estructura 
para los y las jueces de distrito a nivel nacional durante el mismo periodo.

Distribución de magistrados de circuito por sexo a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con base en Inmujeres, estadísticas: toma de decisiones, magistra-
dos de circuito por sexo, 2016.

101 Inmujeres, Distribución porcentual de los presidentes municipales según sexo, México, 2016. 

Proporción de servidores públicos  
por nivel del puesto y género, México, 2015

Fuente: inegi-Inmujeres, Mujeres y Hombres (2015).
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Distribución de los y las jueces de distrito por sexo a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con base en Inmujeres, estadísticas: toma de decisiones, jueces de 
circuito por sexo, 2016.

Violencia

Uno de los problemas principales que aqueja a las mexicanas es la violencia de 
género, a pesar de los esfuerzos y políticas públicas contra la violencia hacia 
las mujeres, las más recientes estadísticas en materia de violencia de género 
dan cuenta de lo mucho que queda por hacer. De acuerdo con la endireh de 
2011, en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún 
incidente de violencia por parte de su pareja durante su última relación.102

La violencia hacia la mujer permea en todos los ámbitos de desarrollo, puede 
ir desde humillaciones, amenazas o menospreciar a la mujer por parte de su 
pareja, trato que en 2011 sufrió 43.1% de las mujeres, catalogado como violen-
cia emocional hasta violencia física con 14%, y violencia sexual por parte de 
sus parejas con 7.3%.103

A ello hay que sumar la violencia que viven las mujeres en el ámbito laboral. 
De acuerdo con el endireh, la violencia laboral se refiere a todas aquellas 
“conductas dentro del ámbito de trabajo que atentan contra la integridad físi-
ca y/o psicológica de la mujer, y que incluso pueden llegar a afectar sus con-
diciones de trabajo (contratación, sueldo, prestaciones, etc.) o limitan su as-
censo de nivel e influyen negativamente en la temporalidad del puesto.”104 En 
este sentido, la mujer sufre entre muchas otras formas, discriminación por la 
posibilidad de embarazo a lo largo de su vida laboral, así 14.9% de las mujeres 
que laboraban en 2011 declararon que les habían solicitado el certificado de 
ingravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o en caso de haber que-

102 Inmujeres, Estadísticas de violencia contra las mujeres en México, p.6. [En línea] Dirección 
url: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf (Consulta abril 21 
de 2017) 

103 Ídem. 
104 inegi. Panorama de violencia contra las mujeres en Baja California. endireh 2011. México 2013. 
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dado embarazadas no se les renovó el contrato, sufrieron bajas en su salario 
o fueron despedidas.105

El problema se agrava aún más cuando el tema de la no denuncia o en el caso 
de la denuncia, la impunidad, entran como factores agravantes. La siguiente 
gráfica muestra cómo en 2014, del total de los actos de violencia ocurridos 
hacia una mujer sólo una pequeña parte de ello queda sentenciado y registra-
do en las instancias pertinentes.

Casos de violencia contra las mujeres y las niñas
(ocurridos, reportados, investigados y sentenciados)

Ocurridos 

(Encuesta)

Reportados / atendidos 

(R.A-SS, SSP, PGI)

Investigados 

(R.A.-PGJ)

Sentenciado 

(R.A.-TSJ)

Con sentencia condenatoria 

(R.A.-TSJ y SSP)

R.A. registro Administrativo 

SS: Secretaría de Salud 

PGJ: Procuraduría General de Justicia 

TSJ: Tribunal Superior de Justicia 

SSP: Secretaría de Seguridad Pública

Fuente: Inmujeres, Estadísticas de violencia contra las mujeres en México, 16 de ene-
ro de 2014.

Pobreza

De acuerdo con las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010, 
24.5% de los hogares mexicanos tienen por jefe de familia a una mujer. Ade-
más, en el caso de que las mujeres no sean las jefas de familia, el aporte eco-
nómico que representa el ingreso de las mujeres también es relevante en 
2008, 70.5% de los hogares cuenta con un aporte de ingresos femeninos.

Sin embargo, el tema de la pobreza también afecta mayormente a las mujeres, 
y por ende a quienes dependen de ellas, simplemente en el año 2014, con 
base en datos de Inmujeres, 46.3% de las mujeres era pobre, 36.7% pobre 
moderada y 9.7% vivía en pobreza extrema. Esta situación se complica dado 

105  Inmujeres, Estadísticas de violencia contra las mujeres en México, p.7. [En línea] Dirección 
url: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf (Consulta abril 21 
de 2017)
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que, entendiendo dos tipos de familia: el nuclear (padres e hijos) y el exten-
dido (el nuclear más otro miembro de la familia); las mujeres son las jefas del 
48.7% de las familias extendidas, mientras que el hombre es jefe del 68% de 
las familias nucleares. Así, de los hogares liderados por una mujer desafortu-
nadamente el 53% de esos hogares viven en la pobreza dada la condición de 
desigualdad a la que se enfrentan las mujeres para proveer a sus familias.



Senadoras (actualización abril 2017) 

Grupo Parlamentario Nombre Total 49 

PRI Anabel Acosta Islas 

PRI Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 

PRI Ivonne Liliana Álvarez García 

PRI Ángelica del Rosario Araujo Lara 

PRI Michelle Arandine Barrón Vivanco 

PRI Hilda Caballos Llerenas 

PRI Yolanda de la Torre Valdez 

PRI María Cristina Díaz Salazar 

PRI María Hilaria Domínguez Arvizu 

PRI Carmen Dorantes Martínez

PRI Hilda Estela Flores Escalera

PRI Diva Hadamira Gastélum Bajo

PRI Marcela Guerra Castillo

Mujeres:  
Participación política  

y vida pública.

• 77 •

Gobernadoras en la República Mexicana 
Estado Periodo Nombre 

Ciudad de México 1990 Rosario Robles Berlanga interinato 

Colima 1979-1985 Griselda Álvarez Ponce de León 

Sonora 2015- presente Claudia Pavlovich Arellano 

Tlaxcala 1987-1992 Beatriz Paredes Rangel 

Zacatecas 2004-2010 Amalia García Medina

Yucatán 
1991-1993 Dulce María Sauri Riancho 

2007-2009 Ivonne Ortega Pacheco 
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Senadoras (actualización abril 2017) 
PRI Lisbeth Hernández Lecona 

PRI María Lorena Marín Moreno 

PRI María Verónica Martínez Espinoza

PRI Lilia Guadalupe Merodio Reza

PRI Graciela Ortiz González 

PRI Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

PRI Iztel Sarahí Ríos de la Mora 

PRI María Lucero Saldaña Pérez

PAN Luis María Calderón Hinojosa

PAN Gabriela Cuevas Barrón 

PAN Adriana Dávila Fernández

PAN Rosa Adriana Díaz Lizama 

PAN Andrea García García

PAN Martha Elena García Gómez

PAN Sandra Luz García Guajardo 

PAN Silvia Guadalupe Garza Galván 

PAN Mariana Gómez de Campo Gurza  
PAN María del Rosario Guzmán Avilés

PAN Patricia Leal Islas

PAN Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
PAN Sonia Mendoza Díaz
PAN Ma. Del Pilar Ortega Martínez 
PAN Sonia Rocha Acosta
PAN Laura Angélica Rojas Hernández
PAN María Marcela Torres Peimbert
PRD María Alejandra Barrales Magdaleno
PRD Angélica de la Peña Gómez
PRD Iris Vianey Mendoza Mendoza
PRD María de los Dolores Padierna Luna 

PVEM María Elena Barrera Tapia 
PVEM Ninfa Salinas Sada

PT Luz María Beristain Navarrete 
PT Lorena Cuéllar Cisneros 
PT Ana Gabriela Guevara Espinoza 
PT Martha Palafox Gutiérrez
PT Layda Sansores San Román 
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Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Actualmente
Primera Sala Norma Lucía Piña Tapía 

Segunda Sala Margarita Beatriz Luna Ramos 

1995 Olga Sánchez Cordero 

1987 supernumeraria Irma Cué Sarquis de Duarte 

1985 supernumeraria Martha Chávez Padrón 

1985 numeraria Victoria Adato Green 

1983 Segunda y Cuarta Sala Fausta Moreno Flores 

1976 Tercera Sala Gloria León Orantes 

1976  Livier Ayala Manzo

1961 Cuarta Sala María Cristina Salmorán de Tamayo 

Consejeras del IFE/INE 

Consejera electoral Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera 

Consejera electoral Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas

Consejera electoral Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez 

Consejera electoral Lic. Alejandra P. San Martín Ríos y Valles

Consejeras del Poder Legislativo 

Partido Político Propietaria 

PRI Sen. Graciela Ortiz González

PRD Sen. Dolores Padierna Luna 

PT Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza

Magistradas del TEPJF

Magistrada Presidenta Janine Madeline Otálora Malassis

Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso
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Porcentaje de Distribución de Juezas, Jueces,  
Magistradas y Magistrados en los Juzgados  

y Tribunales Superiores de Justicia Estatales, 2014 

Entidad Mujeres Hombres Brecha

Nacional 38.94 61.06 22.13

Aguascalientes 42.11 57.89 15.79

Baja California 45.83 54.17 8.33

Baja California Sur 39.47 60.53 21.05

Campeche 40.00 60.00 20.00

Coahuila de Zaragoza 32.93 67.07 34.15

Colima 28.21 71.79 43.59

Chiapas 24.00 76.00 52.00

Chihuahua 39.13 60.87 21.74

Ciudad de México 41.14 58.86 17.71

Durango 32.43 67.57 35.14

Guanajuato 53.46 46.54 6.92

Guerrero 40.00 60.00 20.00

Hidalgo 41.54 58.46 16.92

Jalisco 27.19 72.81 45.61

México 36.91 63.09 26.18

Michoacán de Ocampo 37.76 62.24 24.48

Morelos 57.30 42.70 14.61

Nayarit 35.09 64.91 29.82

Nuevo León 36.80 63.20 26.40

Oaxaca 38.60 61.40 22.81

Puebla 31.52 68.48 36.96

Querétaro 44.12 55.88 11.76

Quintana Roo 48.28 51.72 3.45

San Luis Potosí 29.33 70.67 41.33

Sinaloa 31.89 68.11 36.22

Sonora 38.82 61.18 22.35

Tabasco 55.24 44.76 10.48

Tamaulipas 29.36 70.64 41.28

Tlaxcala 38.71 61.29 22.58

Veracruz de Ignacio de la Llave 38.26 61.74 23.47

Yucatán 62.71 37.29 25.42

Zacatecas 52.78 47.22 5.56
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